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“¿Cuánto vales tú como persona? (C + H) x A. 

 

¿Qué es la C? Conocimientos. 

¿Qué es la H? Habilidad. 

 

Para todo en la vida hacen falta conocimientos. Para poner una cerveza 

hacen falta conocimientos, para trabajar como financiero hace falta un 

conocimiento y para ser presidente del Parlamento hace falta un 

conocimiento. 

 

Luego viene la H. 

Para todo en la vida la habilidad, la experiencia, cuenta, ¡y mucho! 

 

Y luego viene la Actitud. 

¿Qué es lo importante de la fórmula? 

Lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica”. 

 

(Victor Küppers) 
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Resumen 

 

Introducción. La discapacidad, como cualquier otro factor individual, no 

debe percibirse como una barrera, sino como una oportunidad de 

enriquecimiento a nivel educativo y social. Cualquier docente, sin excepción, 

va a tener en sus aulas un alumnado heterogéneo, con necesidades 

educativas diferentes entre sí. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

responder de la forma más eficaz posible a esas necesidades educativas, 

también cuando dichas necesidades vienen derivadas de una condición de 

discapacidad. En este sentido, la formación docente de calidad y las evidencias 

científicas que ofrecen las investigaciones educativas son medios necesarios 

para promover un proceso educativo más inclusivo y equitativo para todo el 

alumnado, con y sin discapacidad. 

Objetivos. Esta tesis doctoral tiene cuatro objetivos generales: 

1) Promover actitudes positivas hacia las personas con discapacidad en 

alumnado de diferentes etapas educativas (Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Educación universitaria); 2) Mejorar la formación de 

docentes de Educación Física (EF en adelante) para que aumenten su 

autoeficacia percibida y puedan diseñar e implementar intervenciones 

educativas inclusivas efectivas; 3) Ampliar la línea de investigación de 

sensibilización hacia la discapacidad y promoción de la inclusión educativa 

desde el área de EF buscando relaciones entre las actitudes y nuevas variables 

como las necesidades psicológicas básicas; y 4) Fomentar la práctica y el 

conocimiento de los para-deportes como un medio idóneo para contribuir al 

desarrollo integral del alumnado desde el área de EF. 

Método. Los cuatro artículos de investigación que conforman esta tesis 

por compendio, los cuales detallan sus propios objetivos específicos, 

contribuyen a la consecución de los objetivos generales de la tesis. Los 

artículos de investigación (1), (2) y (3) utilizan una metodología de 

investigación cuantitativa, y el artículo de investigación (4) emplea una 

metodología cualitativa.  
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(1) Se evalúo mediante la administración de dos cuestionarios el efecto 

de una intervención de siete sesiones de 45 minutos, basada en el 

conocimiento y la práctica de dos para-deportes como la boccia y el goalball, 

en las actitudes hacia las personas con discapacidad física y visual. También 

se exploró el efecto del contacto previo del alumnado con personas con 

discapacidad en dichas actitudes al inicio del estudio. La investigación tiene 

una muestra de 88 estudiantes de 6º de Educación Primaria de un colegio 

público: un grupo control de 45 estudiantes (30 niñas y 15 niños) y un grupo 

intervención con 43 estudiantes (23 niñas y 20 niños). La intervención incluye 

la facilitación de información, el tratamiento con material multimedia y la 

simulación de discapacidad visual y física. El efecto de la intervención se 

evalúo tanto a corto plazo (tras terminar la intervención) como a largo plazo 

(cinco semanas después de haber finalizado). 

(2) En este estudio intragrupal, un total de 908 estudiantes (612 de 

Educación Primaria y 296 de Secundaria) fueron asignados aleatoriamente en 

tres grupos. Cada uno de los grupos realizó una intervención en una única 

sesión de 90 minutos basada en: para-fútbol para personas con discapacidad 

visual sin contacto con personas con discapacidad (165 niñas y 171 niños), 

para-fútbol para personas con amputación de un miembro inferior con contacto 

indirecto con para-deportistas profesionales (145 chicas y134 chicos) y para-

fútbol para personas con discapacidad auditiva con contacto directo con 

personas con discapacidad auditiva (152 niñas y 141 niños). Todas las 

intervenciones incluyen una breve introducción (20 minutos) en la que se 

facilita información y se trabaja con material multimedia, una práctica del para-

deporte (60 minutos) y una reflexión final grupal (10 minutos). Tres 

cuestionarios evaluaron el impacto de las tres intervenciones en las actitudes 

del alumnado hacia las personas con discapacidad y en la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas (i.e., autonomía, competencia y relación), 

incluyendo la novedad como una potencial cuarta necesidad psicológica 

básica. Además, se explora por primera vez la posible relación entre actitudes 

hacia la discapacidad y la satisfacción de las cuatro necesidades psicológicas 

básicas. 
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(3) En esta investigación, 56 docentes de EF realizaron la formación 

presencial del programa Incluye-T, con una duración de seis sesiones de tres 

horas cada una de ellas. Después de la formación recibida y con la supervisión 

de expertos, los docentes diseñaron e implementaron en sus contextos 

educativos sus propias intervenciones, decidiendo promover la inclusión de 

alumnado con discapacidad física (13 docentes lo eligieron con una muestra 

de 241 estudiantes), visual (24 docentes, 447 estudiantes) o ambas 

discapacidades (19 docentes, 417 estudiantes). Las intervenciones se 

realizaron en las clases de EF, con una duración entre dos y cuatro sesiones, 

utilizan la simulación de discapacidad y requieren de material poco costoso y 

habitual en los centros educativos. Para un total de 1.105 estudiantes de 

Educación Secundaria (531 niñas y 574 niños) se evalúa mediante un 

cuestionario el efecto de las intervenciones realizadas por los docentes en el 

cambio de actitudes de su alumnado hacia las personas con discapacidad. 

También se analiza la influencia de variables demográficas (p.e., contacto 

previo con personas con discapacidad o participación anterior en actividades 

deportivas inclusivas) antes y después de las intervenciones. 

(4) Mediante una metodología de investigación cualitativa, analizando 

reflexiones personales escritas y entrevistas grupales, se explora el efecto del 

Paralympic Skill Lab (PSL en adelante) en el cambio de actitudes y 

percepciones hacia las personas con discapacidad y el deporte inclusivo para 

un grupo de 35 estudiantes universitarios (23 niñas y 12 niños). El PSL, con 

una duración de dos sesiones de 75 minutos cada una, incluye la visualización 

de material multimedia, reflexiones grupales, práctica de baloncesto en silla de 

ruedas con para-deportistas amateur y profesionales (i.e., deportistas 

paralímpicos) y el conocimiento de la historia de vida contada en primera 

persona por un deportista paralímpico de fútbol. 

Resultados y conclusiones. Gracias a los resultados obtenidos en las 

cuatro investigaciones realizadas, se contribuye a la consecución de los 

objetivos generales de la tesis doctoral, permitiendo obtener una serie de 

conclusiones finales. En primer lugar, todas las intervenciones implementadas 

muestran diferentes formas para mejorar de forma general las actitudes hacia 
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las personas con discapacidad física, visual y auditiva del alumnado de 

Educación Primaria, Secundaria y Universitaria. En segundo lugar, se ha 

demostrado que los docentes de EF que realizan la formación del programa 

Incluye-T mejoran su autoeficacia percibida y son capaces de diseñar e 

implementar, en sus contextos educativos y de forma autónoma, 

intervenciones sensibilizadoras mejorando las actitudes de su alumnado hacia 

las personas con discapacidad. En tercer lugar, las actitudes hacia las 

personas con discapacidad se han relacionado positivamente con otras 

variables, algunas de ellas para continuar ampliando la literatura científica 

existente (p.e., el contacto previo con personas con discapacidad y la 

participación en actividades inclusivas anteriormente) y otras para explorar por 

primera vez su posible relación (i.e., satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas). Para finalizar, gracias a todas las intervenciones se ha 

dado difusión y se han practicado actividades inclusivas y para-deportes en el 

contexto escolar, mostrando que el deporte inclusivo debe tener más 

relevancia en los planes de estudios y currículos de las diferentes etapas 

educativas porque puede contribuir a alcanzar los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y promover el desarrollo físico, psicológico y social del 

alumnado. 
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Abstract 

 

Introduction. Disability, as any other individual factor, should not be 

perceived as a barrier, but as an opportunity for enrichment at both social and 

educational levels. Any teacher, without exception, is going to have in their 

classes a heterogeneous group of students, with different educational needs. 

The teaching-learning process must give response to those needs in the most 

suitable way, including when those needs come from a disability condition. In 

this sense, quality teaching training and scientific evidence offered by 

educational research are required means to promote a more inclusive and 

equitable educational process for all students, with or without disability. 

Objectives. This doctoral thesis has four main objectives: 

1) To promote positive attitudes toward people with disabilities in students of 

different educational stages (Primary Education, Secondary Education and 

College Education); 2) To improve the training of Physical Education teachers 

so they can increase their perceived self-efficacy and can design and 

implement inclusive and effective educational interventions; 3) To broaden the 

line of research focused on sensitization toward disability and promotion of 

educational inclusion in the Physical Education area seeking relationships 

between attitudes and new variables such as basic psychological needs; and 

4) To foster the practice and knowledge of para-sports as a suitable way of 

contributing to the integral development of students from the Physical 

Education area. 

Method. The four research articles that make up this thesis by 

compendium, which have their own specific objectives, contribute to achieve 

the general objectives of this thesis. The research articles (1), (2) and (3) use 

a quantitative research methodology and the research article (4) uses a 

qualitative research methodology. 

(1) The effect of an intervention of seven sessions, each one 45 

minutes long and based on the knowledge and practice of two para-sports such 

as boccia and goalball, was evaluated through the administration of two 
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questionnaires used to assess the attitudes toward people with physical and 

visual disabilities. Likewise, the effect of previous contact with people with 

disabilities on students’ attitudes at the beginning of the study was also 

explored. The research consists of a sample of 88 sixth grade students from a 

Primary Education public school: a control group with 45 students (30 girls and 

15 boys) and an intervention group of 43 students (23 girls and 20 boys). The 

intervention includes the facilitation of information, the use of multimedia 

materials and the simulation of visual and physical disabilities. The effect of the 

intervention was evaluated both at short term (after concluding the intervention) 

and at long term (five weeks after finishing the intervention). 

2) In this intra-group study, a total of 908 students (612 from Primary 

Education and 296 from Secondary Education) were randomly assigned to 

three groups. Each one of the groups carried out an intervention in one session 

of 90 minutes based on: para-soccer for people with visual impairments without 

contact with people with disabilities (165 girls and 171 boys), para-soccer for 

people with a lower limb amputation having indirect contact with professional 

para-athletes (145 girls and 134 boys) and para-soccer for people with hearing 

impairments in direct contact with people with hearing impairments (152 girls 

and 141 boys). All the interventions included a short introduction (20 minutes) 

in which information is facilitated and multimedia materials are used, a practice 

of the para-sport (60 minutes) and a final group reflection (10 minutes). Three 

questionnaires assessed the impact of the three interventions on the attitudes 

of the students toward people with disabilities and the satisfaction of the basic 

psychological needs (i.e., autonomy, competence and relation), including 

novelty as a potential fourth basic psychological need. Moreover, the possible 

relation between the attitudes toward disability and the satisfaction of the four 

psychological needs is explored for the first time. 

(3) In this research, 56 Physical Education teachers completed the 

face-to-face training of the programme Incluye-T, with a length of six sessions 

that took place for three hours each. After receiving the training and with the 

supervision of experts, teachers designed and implemented in their educational 

contexts their own interventions, deciding to promote the inclusion of students 



Abstract 
Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 33 

with physical impairments (13 teachers chose it with a sample of 241 students), 

visual impairments (24 teachers, 447 students) or both (19 teachers, 417 

students). The interventions were implemented in Physical Education classes, 

were between two and four sessions long, used the simulation of disabilities 

and required low cost equipment from the educational centres. The effect of the 

interventions developed by the teachers regarding the change of attitudes of 

their students toward people with disabilities was evaluated through a 

questionnaire for 1.105 students of Secondary Education (531 girls and 574 

boys). The influence of demographic variables (i.e., previous contact with 

people with disabilities or previous participation in inclusive sport activities) 

were analysed, both before and after the interventions. 

(4) Using a qualitative research methodology, analysing written 

personal reflections and focus groups, the effect of the PSL is explored 

concerning the change of attitudes and perceptions toward people with 

disabilities and inclusive sports for a group of 35 college students (23 girls and 

12 boys). The PSL, with a length of two sessions of 75 minutes each, includes 

the visualization of multimedia material, group reflections, practice of 

wheelchair basketball with non-professional players and professional para-

athletes (i.e., Paralympic athletes) and the knowledge of the life-story told in 

first person by a Paralympic soccer player. 

Results and conclusions. Indicated by the results obtained in the four 

researches, it contributes to the consecution of the general objectives of this 

doctoral thesis, allowing for a number of conclusions to be drawn. First, all the 

implemented interventions show different ways of improving attitudes toward 

people with physical, visual and hearing disabilities in students of Primary 

Education, Secondary Education and College Education. Secondly, it has been 

proven that Physical Education teachers completing the training of the 

programme Incluye-T improve their perceived self-efficacy and are able to 

design and implement, in their educational contexts in an autonomous way, the 

sensitizing interventions improving the attitudes of their students toward people 

with disabilities. Thirdly, the attitudes toward people with disabilities have been 

positively related with other variables, some of which continue to broaden the 
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existing scientific literature (for example, the previous contact with people with 

disabilities and the participation in previous inclusive activities) and others to 

explore for the first time their possible relation (i.e., satisfaction of basic 

psychological needs). To conclude, as a result of all interventions, inclusive 

activities and para-sports have been fostered in the educational context, 

showing that inclusive sports must become more relevant in the syllabus 

designs and educational curriculum at the different educational levels because 

they may contribute to reaching the objectives of the teaching-learning process 

and promoting the physical, psychological and social development of all 

students. 
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 CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La formación de un doctorando y el desarrollo 

de su tesis doctoral son un proceso continuo 

lleno de altibajos en el que nada llega de una 

forma inmediata. 

Construye, trabaja, cree en ti, espera mientras 

sigues trabajando y, al final, los resultados 

llegarán. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 

 

1.1. Esquema general de la tesis doctoral 

Esta tesis doctoral nace de la motivación intrínseca por continuar 

mejorando la formación docente en torno a la inclusión educativa y, con ello, 

poder llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje más justo y 

equitativo, adaptado a las necesidades educativas individuales de cada 

persona. La presente tesis por compendio de publicaciones está compuesta 

por cuatro artículos de investigación. Como el propio título de la tesis indica, 

estas investigaciones, las cuales consisten en diferentes intervenciones 

realizadas en contextos educativos reales, pretenden sensibilizar hacia las 

personas con discapacidad y promover la inclusión educativa a través de la 

práctica de la Educación Física (EF en adelante) y los para-deportes. 

Todas estas intervenciones educativas están fundamentadas en un 

marco teórico sólido que se desarrolla en el Capítulo 2. Comenzando por una 

defensa del derecho a una educación inclusiva y equitativa que tenga en 

cuenta a todo el alumnado, independientemente de sus características y 

capacidades. Siguiendo por el desarrollo de las principales teorías que han 

sustentado el diseño de las diversas intervenciones realizadas a lo largo de la 

tesis doctoral. Y finalizando con el desarrollo de varios programas para la 

promoción de la inclusión educativa a través de la EF y los para-deportes, 

algunos de ellos llevados a cabo específicamente en la tesis y otros de una 

gran relación con las intervenciones implementadas. 

El Capítulo 3 desarrolla los objetivos generales de la tesis doctoral, de 

una forma unificada y sin detallar los objetivos específicos de cada uno de los 

artículos de investigación puesto que posteriormente estos se van a presentar 

en cada uno de los artículos. También se incluye un subapartado que muestra 

de forma gráfica y visual la estructura básica y la relación existente entre los 

cuatro artículos que conforman esta tesis por compendio, demostrando que no 

se tratan de investigaciones aisladas, sino que desarrollan de diferente manera 

una misma línea de investigación principal. Además, al final de este capítulo 



Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 
Alberto Pérez Torralba 

 

 38 

se desarrolla la enmarcación de la tesis doctoral en el proceso formativo del 

doctorando, explicando la progresión que ha tenido el diseño y desarrollo de la 

tesis, así como de toda la financiación recibida o algunas de las actividades 

formativas más importantes como es el caso de las dos estancias de 

investigación realizadas en Estados Unidos. 

Los Capítulos 4, 5, 6 y 7 presentan la parte principal de esta tesis 

doctoral por compendio de publicaciones, es decir, los cuatro artículos de 

investigación que forman la tesis. Tres de ellos (artículos 1, 3 y 4) han sido 

publicados en revistas con revisión por pares indexadas en la Web of Science, 

mientras que el Artículo 2 está actualmente en proceso de revisión por pares 

en una revista internacional también indexada en la Web of Science. El 

Capítulo 4 (artículo de investigación 1) consiste en una intervención basada en 

dos para-deportes como son la boccia y el goalball, con una duración de siete 

sesiones de 45 minutos cada una de ellas, para mejorar las actitudes del 

alumnado de 6º de Educación Primaria hacia las personas con altas 

necesidades de apoyo con discapacidad física y visual, respectivamente. El 

Capítulo 5 (artículo de investigación 2) evalúa de forma intragrupal tres 

intervenciones de 90 minutos basadas en tres modalidades de para-fútbol (i.e., 

fútbol para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad 

auditiva y para personas con amputaciones de un miembro inferior), con 

alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria, comparando el 

efecto en el cambio de actitudes hacia las personas con discapacidad y 

explorando por primera vez la posible relación existente entre las actitudes y 

la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (i.e., autonomía, 

competencia y relación), incluyendo la novedad como una potencial cuarta 

necesidad básica según indica la literatura científica reciente. El Capítulo 6 

(artículo de investigación 3) se centra en conocer cómo la formación presencial 

del programa Incluye-T, con una duración de 18 horas, puede aumentar la 

autoeficacia percibida de docentes de EF para que estos sean capaces de, con 

supervisión experta, diseñar e implementar sus propias intervenciones 

inclusivas con su alumnado en el contexto real de sus centros educativos. Y 

en el Capítulo 7 (artículo de investigación 4) se presenta una investigación 

cualitativa en la que se implementa el programa PSL, con una duración de dos 
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sesiones de 75 minutos y con, por ejemplo, la incorporación de la práctica 

inclusiva con deportistas paralímpicos de baloncesto en silla de ruedas, para 

evaluar su efecto en el cambio de actitudes y percepciones hacia las personas 

con discapacidad y hacia el deporte inclusivo por parte de estudiantado 

universitario. 

Después de los cuatro artículos, en el Capítulo 8 se presentan las 

conclusiones generales de la tesis doctoral con relación a los objetivos 

generales previamente establecidos y sin reiterar las conclusiones específicas 

de cada uno de los artículos, puesto que ya han sido anteriormente 

presentadas. También se mencionan las principales implicaciones prácticas 

que la tesis doctoral tiene, siendo este sin duda uno de los subapartados más 

relevantes a la hora de conocer lo que esta tesis doctoral ya ha aportado y 

puede seguir aportando a la sociedad actual. Por último, se mencionan una 

serie de limitaciones generales de la tesis, así como un conjunto de 

prospectivas que emergen de todas esas limitaciones de cara a las 

investigaciones futuras que desarrollen la línea de investigación de la 

sensibilización e inclusión de personas con discapacidad desde el área de la 

EF. 

En el Capítulo 9 se presentan todas las referencias bibliográficas 

utilizadas en la tesis doctoral de forma unificada. Las referencias específicas 

de cada uno de los artículos por separado pueden obtenerse fácilmente en las 

publicaciones oficiales de las revistas científicas. 

Para finalizar, el Capítulo 10 incluye una serie de apéndices que, 

aunque no son parte principal de la tesis, muestran información, actividades y 

publicaciones estrechamente relacionadas con el proceso formativo del 

doctorando, y que, por ello, complementan de una forma directa el desarrollo 

de la tesis doctoral que aquí se presenta.
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Una educación de calidad implica: 

1) Permitir que cada persona alcance su mayor 

potencial a todos los niveles de desarrollo. 

2) Educar para todos, independientemente de 

las características y capacidades individuales. 
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CAPÍTULO 2. Marco teórico 

 

2.1. El derecho a una educación inclusiva y equitativa 

La Declaración de Salamanca de 1994 supuso el marco legal para la 

acción en necesidades educativas especiales, reafirmando el derecho a la 

educación de todas las personas, respetando sus diversas características, 

intereses, habilidades y necesidades de aprendizaje (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, 1994), 

y entre estas condiciones únicas de cada persona se encuentra también la 

discapacidad. La Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad aprobada por la asamblea general de la Organización de las 

Naciones Unidas (2006) establece en su artículo 1 que las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, 

mentales o sensoriales a largo plazo que, en el momento de interactuar con 

diversas barreras, puedan restringir su participación plena y efectiva en la 

sociedad estando en igualdad de condiciones con todos los demás. Esta 

Convención fue ratificada por España en diciembre de 2007 y entró en vigor 

en mayo de 2008, comprometiéndose de esa manera a sensibilizar a la 

sociedad respecto a las personas con discapacidad, fomentando la dignidad y 

el respeto de estas personas, combatir los estereotipos, prejuicios y prácticas 

nocivas y concienciar respecto a las capacidades y aportaciones de todas y 

cada una de las personas con discapacidad (artículo 8).  

A lo largo de la presente tesis doctoral, cuando se haga referencia al 

concepto de discapacidad se entiende como un condicionante más de los que 

interactúan en las personas, como ocurre también con el estado emocional o 

los factores ambientales, y que debe considerarse para el diseño efectivo de 

tareas, programas, planes de contingencia, etc. (Pinder y Renshaw, 2019). En 

las investigaciones pedagógicas de EF, área de interés para esta tesis, 

Haegele y Hodge (2017) postulan que la discapacidad no es habitualmente 

considerada una estrategia de muestreo, como sí que ocurre con otras 

características (p.e., género, nivel socioeconómico o raza). Sin embargo, esta 
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situación debe cambiarse porque la discapacidad es un marcador de la 

identidad con el que se vive y que, inevitablemente, influye en las opiniones y 

experiencias de las personas (Maher y Haegele, 2022). La discapacidad, como 

cualquier otro factor individual, no debe percibirse como un obstáculo, sino 

como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje (UNESCO, 2017; Pinder 

y Renshaw, 2019). 

Fruto de las características y factores que influyen en las personas, la 

diversidad está presente de forma inevitable en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta diversidad debe comprenderse como un punto de partida 

para la teoría y la práctica educativa, promoviendo la ampliación del enfoque 

de las necesidades educativas especiales hacia la heterogeneidad inherente a 

todo el alumnado de cualquier centro educativo (Kiuppis, 2014). Como sucede 

en todas las asignaturas escolares, la EF también debe abordar eficazmente 

la diversidad inherente entre el alumnado (Meier et al., 2022). La diversidad 

debe derivar en dos conceptos claves, tal y como se puede apreciar en el título 

de esta tesis doctoral, que son la equidad y la inclusión. La UNESCO (2017) 

establece que la equidad consiste en garantizar una preocupación por el 

sentido de justicia, otorgando la misma importancia a la educación de todos y 

cada uno de los alumnos y alumnas; mientras que la inclusión supone un 

proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para alcanzar 

a todo el alumnado de una forma eficaz. Así, la inclusión puede ser entendida 

como un proceso y también como un fin en sí mismo (Wilhelmsen y Sorensen, 

2017), implicando una sensación de pertenencia, aceptación y valor, una 

respuesta a la diversidad dentro de un espacio (Rubuliak y Sepncer, 2022; 

Spencer-Cavaliere y Watkinson, 2010), así como una valoración de la equidad 

y la justicia social (Woodcock y Hardy, 2017). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2015 la 

Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en adelante), 

tal y como puede verse en la Figura 1. Entre estos ODS, el cuarto objetivo es 

garantizar precisamente una educación de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos y todas. En el marco de acción para la 

consecución de ese cuarto ODS, se establece la importancia de garantizar la 
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inclusión y equidad en la educación para que a través de ella se pueda hacer 

frente a todas las formas de exclusión y marginación, vulnerabilidad y 

desigualdad en el acceso, participación, continuidad y finalización de la 

educación que deben recibir todas las personas (Organización de las Naciones 

Unidas, 2016). De esta forma, la mejora de la salud, la igualdad de 

oportunidades y la inclusión son requisitos indispensables para alcanzar un 

mundo más justo y sostenible (Baena-Morales y González-Víllora, en prensa). 

    

 
 

Nota. Recuperado de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Organización Mundial 

de la salud, 2016. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/ 

Figura 1 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 postulados por la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 2016. 

 
 

 

A pesar de la importancia de una educación inclusiva y equitativa como 

derecho universal de todas las personas, según el informe de los ODS 

(Organización de las Naciones Unidas, 2020), hasta antes de la llegada de la 

pandemia provocada por la COVID-19 (enfermedad causada por el 

coronavirus conocido como SARS-CoV-2), el progreso hacia una educación 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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inclusiva y equitativa de calidad estaba siendo muy lento y las previsiones 

indicaban que más de 200 millones de niños y niñas en el mundo no asistirán 

a la escuela en 2030. Queda patente, por lo tanto, que para lograr el desarrollo 

de un sistema educativo más inclusivo y equitativo es fundamental el papel de 

la legislación, es decir, que los gobiernos adquieran para ello un compromiso 

firme y claro (UNESCO, 2017). Los responsables de la elaboración de los 

currículos educativos deben establecer la inclusión como un tema transversal 

independientemente del contenido que se aborde (Hortigüela-Alcalá et al., 

2022). De la misma manera, en las sociedades pluralistas propias del siglo 

XXI, los currículos y los planes de estudio no pueden obviar en su desarrollo e 

implementación la diversidad, la equidad, la inclusión y la justicia social (Meier 

et al., 2022). Por todo ello, a nivel internacional y poniendo el foco en las 

desigualdades derivadas de condiciones de discapacidad, las legislaciones 

educativas promulgan la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad en contextos educativos, en el que está incluida la EF (Sato y 

Haegele, 2017).  

Las políticas en educación especial han ido transformándose a lo largo 

de las décadas pasadas, pasando de una perspectiva tradicional de 

“separación” hasta llegar a la actual práctica educativa sustentada sobre la 

“inclusión” (Liu et al., 2019). La promoción de la inclusión del alumnado con 

discapacidad en los centros educativos ordinarios ha ido creciendo en el 

mundo desde hace un par de décadas (Rademaker et al., 2020), aunque hay 

casos en los que la escolarización en centros ordinarios sigue sin producirse. 

En España, los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (2020) muestran que en el curso escolar 2018/2019 

había un total de 707.663 alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, es decir, un 8,8% del total del alumnado. Cuando se hace referencia 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es para referirse 

a todo aquel que necesita y recibe una atención educativa diferente a la 

ordinaria, debido a que presenta: necesidades educativas especiales, 

dificultades específicas de aprendizaje, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema 
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educativo y/o condiciones personales o de historia escolar (Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, 2020). Para considerar al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, es obligatorio que sea valorado 

por los servicios de orientación educativa o el personal competente de su 

valoración, según el caso. De una forma específica, atendiendo a la definición 

que ofrece el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020), 

el alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que requiere en 

su escolarización, durante un periodo específico o de una forma continuada, 

de determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o de trastornos graves de la conducta. Como se puede 

comprobar con la anterior definición, todo el alumnado con necesidades 

educativas especiales es también al mismo tiempo alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, pero no viceversa. En la Figura 2, se presenta 

gráficamente la relación entre estos dos conceptos que son, en ciertas 

ocasiones, utilizados indistintamente.  

 

Nota. Elaboración propia basada en las definiciones ofrecidas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional (2020). 

Figura 2  

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y alumnado con 

necesidades educativas especiales. 
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Profundizando en los 707.663 alumnos con necesidades específicas 

de apoyo educativo del sistema educativo español, el 62,62% son chicos 

(443.164) y el 37,38% chicas (264.499). La Tabla 1 muestra los valores 

numéricos y su porcentaje respecto al total, en función de sus necesidades 

específicas de apoyo educativo, así como del nivel educativo en el que se 

encuentran. 

  

Tabla 1  

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo según el tipo de 

necesidad y el nivel educativo en el que están escolarizados (curso 2018/2019) 

 
NEE ACI 

Integración 

tardía 

Otras 

necesidades 
TOTAL 

EE 37.500 

(17,61%) 
- - - 

37.500 

(5,3%) 

EI 17.901 

(8,41%) 

222 

(0,63%) 
- 

48.332 

(11,3%) 

66.455 

(9,39%) 

EP 80.717 

(37,91%) 

17.267 

(48,64%) 

17.460 

(55,22%) 

228.771 

(53,5%) 

344.215 

(48,64%) 

ESO 55.530 

(26,08%) 

13.573 

(38,24%) 

14.158 

(44,78%) 

130.809 

(30,59%) 

214.070 

(30,25%) 

Bachillerato 4.348 

(2,04%) 

4.095 

(11,54%) 
- 

5.342 

(1,25%) 

13.785 

(1,95%) 

FP básica 4.417 

(2,07%) 

24 

(0,07%) 
- 

4.895 

(1,14%) 

9.336 

(1,32%) 

FP Grado Medio 5.892 

(2,77%) 

129 

(0,36%) 
- 

6.297 

(1,47%) 

12.318 

(1,74%) 

FP Grado 

Superior 

1.866 

(0,89%) 

186 

(0,52%) 
- 

1.665 

(0,39%) 

3.717 

(0,53%) 

Otros programas 

formativos 

541 

(0,25%) 
. - 

1.534 

(0,36%) 

2.075 

(0,29%) 

Otros programas 

formativos EE 

4.192 

(1,97%) 
. - - 

4.192 

(0,59%) 

TOTAL 212.904 35.496 31.618 427.645 707.663  
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NEE (Necesidades Educativas Especiales), ACI (Altas Capacidades Intelectuales), EE 

(Educación Especial), EI (Educación Infantil), EP (Educación Primaria); ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria), FP (Formación Profesional. 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo por titularidad/financiación, enseñanza y 

tipo de necesidad [Tabla]. 

 

Analizando los datos de la tabla anterior, se puede comprobar que en 

el curso 2018/2019 había 212.904 escolares diagnosticados con necesidades 

educativas especiales. Por su parte, la Tabla 2 desglosa ese número en 

función de la causa que provoca la necesidad educativa especial y del tipo de 

centro por titularidad y financiación en el que este alumnado está escolarizado. 

El nivel de concreción es mayor que en la tabla anterior porque se hace 

referencia exclusivamente al alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

Tabla 2  

Escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales según la 

causa de la necesidad y el tipo de centro según titularidad/financiación. 

 
DA Motora DI Visual TGD TGCP 

Pluride-

ficiencia 

No distr. 

por D 

Centro 

Público 
6.904 10.942 46.872 2.642 35.151 35.442 8.384 6.328 

CEE 264 1.063 9.392 126 5.029 509 4.843 1.436 

CEO 6.640 9.879 37.480 2.516 30.122 34.933 3.541 4.892 

Centro 

Privado 

EC 

2.248 3.064 16.369 957 13.632 13.659 5.222 1.682 

CEE 209 569 5.894 71 3.101 513 3.837 514 

CEO 2.039 2.495 10.475 886 10.531 13.146 1.385 1.168 

Centro 

Privado 

ENC 

174 197 457 115 576 1.573 123 91 

CEE - - 24 - 32 2 42 30 

CEO 174 197 433 115 644 1.571 81 61 

TOTAL 9.326 14.203 63.698 3.714 49.459 50.674 13.729 8.101 
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CEE (Centro Educación Especial), CEO (Centro Educación Ordinaria), EC (enseñanza 

concertada), ENC (Enseñanza no concertada), DA (discapacidad auditiva), DI 

(discapacidad intelectual), TGD (trastorno general del desarrollo), TGCP (trastornos 

graves de conducta/personalidad), No distr. por D (no distribuidos por discapacidad). 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Alumnado 

con necesidades especiales por titularidad/financiación, enseñanza y discapacidad 

[Tabla]. 

 
Más allá de los datos mostrados en el contexto español o de los que 

puedan presentarse en otros países, es evidente que existe un interés mundial 

en la eficacia de la educación inclusiva y la búsqueda de las mejores prácticas 

de enseñanza inclusiva dentro del contexto escolar (Opoku et al., 2021). Las 

aulas de los centros educativos son el entorno del alumnado durante gran parte 

del día, un lugar en el que aprender, establecer amistades y desarrollar 

habilidades sociales, convirtiéndose así en un escenario importante para la 

comprensión y la aceptación de diferencias (Hurst et al., 2012). Expertos en 

educación sugieren que las formas de enseñanza más restrictivas deben ir 

eliminándose gradualmente, dando paso a una educación en la que todo el 

alumnado con y sin discapacidad esté plenamente integrado (Wilson et al., 

2020). En ese proceso, la revisión de Bates et al. (2015) señala la calidad de 

la interacción que exista entre alumnado con y sin discapacidad, la política de 

inclusión educativa y las actitudes percibidas del personal docente como tres 

elementos clave a la hora de afrontar la inclusión. Más adelante se comprobará 

que también existen otros elementos importantes en la búsqueda de la 

inclusión como, por ejemplo, las actitudes del propio alumnado hacia la 

inclusión de sus compañeros con discapacidad. 

Mejorar los entornos inclusivos en las aulas es especialmente 

importante para el alumnado con discapacidad, debido a que la mayoría están 

escolarizados en centros educativos junto a alumnado sin discapacidad 

(Lindsay y Edwards, 2013). De hecho, los centros educativos cada vez se 

enfrentan a una mayor presión por aumentar los logros del alumnado con 

discapacidad, al mismo tiempo que carecen de orientaciones legales 

específicas que les muestren cómo poder hacerlo (Barrett et al., 2020), 

conllevando a una falta de recursos y preparación en el personal. Pero esa 

búsqueda de mejorar los entornos inclusivos de los centros educativos no es 

un camino exento de dificultades, ya que, en numerosas ocasiones, el sistema 
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se adentra en una espiral de condicionantes de la que es difícil salir. Por 

ejemplo, se ha demostrado que las habilidades pedagógicas del profesorado, 

los recursos y la severidad de la discapacidad del alumnado influyen en sus 

actitudes y autoeficacia hacia le enseñanza de alumnado con discapacidad 

(Hodge et al., 2018). Sin embargo, independientemente de las habilidades 

pedagógicas que tenga el profesorado, es posible que no lleven a cabo una 

educación inclusiva adecuada si no reciben el apoyo de otros agentes 

importantes como, por ejemplo, el equipo directivo de los centros educativos 

(Opoku et al., 2021). Y, al mismo tiempo, es muy complicado que los equipos 

directivos pongan recursos al servicio del profesorado si los gobiernos no 

proporcionan fondos para el desarrollo de prácticas inclusivas en los centros 

educativos (Hodge et al., 2018). 

Debido a lo anterior, parece lógico afirmar, por un lado, que disponer 

de los recursos adecuados y el cambio de actitudes son dos elementos 

necesarios para que la plena inclusión trascienda la teoría e influya 

positivamente en las prácticas educativas (Young et al., 2017); y, por otro lado, 

que si los gobiernos apoyasen la educación inclusiva, sería más probable que 

se produjesen experiencias inclusivas para el alumnado con discapacidad, 

aunque esto no supusiese una relación causa-efecto que sea siempre 

garantizada en las realidades de los centros educativos (Campos et al., 2014). 

 

2.1.1. Las personas con discapacidad y la Educación Física 

La EF no es solo un espacio más en el proceso integral de formación 

de las personas, sino que es un derecho que debe garantizarse a todas las 

personas desde la participación inclusiva y los beneficios de su propia práctica 

(Muñoz-Hinrichsen et al., 2020). Muchos alumnos con discapacidad reciben al 

menos algunas clases de EF en un entorno inclusivo (Richards y Wilson, 2020). 

Si se considera la cantidad de estudios científicos publicados en una gran 

variedad de países, se puede percibir la creciente globalización de la inclusión 

en EF (Wilhelmsen y Sorensen, 2017). A pesar de dicha globalización en la 

inclusión del alumnado con discapacidad en las clases de EF, al igual que 

sucede cuando se hace referencia a la inclusión educativa de una forma más 
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global, no se trata de un asunto que esté exento de preocupaciones en la 

actualidad (Haegele et al., 2021).  

Está demostrado que el alumnado con discapacidad participa menos 

frecuentemente y en un menor número de actividades que sus iguales sin 

discapacidad dentro del contexto de la EF, la actividad física y el deporte 

(Jeanes et al., 2018; Jung et al., 2018; Maher, 2018). Esta menor participación, 

cuando se permite el acceso a los jóvenes con discapacidad a actividades 

físico-deportivas, en numerosas ocasiones es incluso relegada a roles pasivos, 

poco relevantes o simbólicos (Fitzgerald, 2005; Haegele et al., 2021). Por este 

motivo, aunque el alumnado sin discapacidad comparta un mismo espacio con 

el alumnado con discapacidad, estos últimos pueden llegar a vivenciar 

experiencias bastante diferentes en función de cada persona (Wilhelmmsen et 

al., 2019), sin tratarse siempre de vivencias verdaderamente inclusivas.  

Es posible establecer estrategias y patrones para promover 

interacciones sociales positivas en las que el alumnado con discapacidad 

participe activamente, se sienta aceptado y motivado (Spencer-Cavaliere y 

Watkinson, 2010). De hecho, parte del éxito del proceso inclusivo radica en las 

interacciones que se producen y las actividades que se realizan, algo que 

implica un necesario ajuste en función de las capacidades de las personas 

(Reina, 2014). No obstante, el profesorado de EF debe ser consciente de que 

crear un entorno que facilite la construcción de relaciones e interacciones 

equitativas e inclusivas requiere de una minuciosa planificación y preparación 

(McKay, 2018). Además, es preciso recordar que el alumnado con 

discapacidad puede ser incluido de forma eficaz en las clases de EF cuando 

se les proporciona el apoyo necesario sin que eso tenga que perjudicar de 

alguna manera al alumnado sin discapacidad (Campos et al., 2014), porque la 

EF inclusiva puede beneficiar al alumnado con y sin discapacidad favoreciendo 

el desarrollo de su bienestar físico, psicológico y social (Pocock y Miyahara, 

2018). 

La responsabilidad en el proceso inclusivo no es solo del profesorado, 

sino también del propio sistema educativo. Hay ejemplos de sistemas 

educativos para los que el desempeño del alumnado en EF se evalúa 
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considerando su competencia motriz y nivel de condición física, dejando a un 

lado sus intereses, emociones o el trabajo cooperativo (Wang et al., 2015). 

Este hecho hace que los alumnos, a pesar de que entiendan que deben 

aceptar a sus compañeros con discapacidad, probablemente se preocupen 

más de la posible influencia negativa que puede tener la inclusión del alumnado 

con discapacidad en su rendimiento académico y deportivo (Wang y Qi, 2020). 

Para evitar este tipo de situaciones, además de ofrecer oportunidades para la 

práctica de actividad física, las clases de EF pueden y deben desarrollar 

habilidades sociales, mejorar actitudes y sensibilizar hacia las personas con 

discapacidad, así como ofrecer oportunidades de liderazgo para el alumnado 

con y sin discapacidad (Grenier et al., 2014; Haegele y Sutherland, 2015). 

La EF es una asignatura escolar fundamental en el desarrollo del 

cuerpo humano y el movimiento a lo largo de la infancia, por lo que debe ser 

abordada desde una perspectiva pedagógica que permita a todo el alumnado 

conocer, aceptar y experimentar las posibilidades de su cuerpo por encima de 

cualquier estereotipo hegemónico en la sociedad (Hortigüela-Alcalá et al., 

2022). La dimensión pedagógica de la inclusión refleja el grado en el que la 

organización de la EF permite al alumnado utilizar sus habilidades y promover 

el potencial de aprendizaje y su implicación en las actividades (Wilhelmsen et 

al., 2019). Más allá de que las pedagogías en EF hayan sufrido cambios 

evidentes debido a la pandemia mundial causada por la COVID-19, esta 

asignatura ha sido históricamente concebida, y así sigue siendo en la 

actualidad, como una materia práctica donde la proximidad y el contacto es 

algo habitual (Varea et al., 2022). Dentro de este contexto, el profesorado de 

EF va a tener un papel esencial a la hora de garantizar la inclusión de 

alumnado con discapacidad y de aquellos con menores habilidades deportivas 

que, frecuentemente, sienten inseguridades y frustraciones hacia la asignatura 

(Hortigüela-Alcalá et al., 2022), pero cuya participación efectiva es fundamental 

para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tradicionalmente, la enseñanza deportiva se ha centrado en el 

desarrollo técnico de las habilidades empleando métodos basados en tareas 

repetitivas y descontextualizadas (Standing y Maulder, 2019). En estos 
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métodos, el alumnado hace lo que el docente le manda, estando en un 

segundo plano dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el 

docente es considerado el personal experto tanto en el contenido como en el 

dominio de las habilidades (González-Víllora et al., 2021). Autores como 

Bunker y Thorpe (1982) fueron muy críticos con los planteamientos didácticos 

tradicionales y, a raíz de ello, se comenzó a producir un cambio en la 

metodología de la enseñanza de la EF y los deportes, avanzando hacia una 

metodología mucho más centrada en el alumnado, en su aprendizaje y 

desarrollo integral (González-Víllora et al., 2021). Estas nuevas metodologías 

activas pueden y deben ser adaptadas a diferentes ambientes de aprendizaje, 

posibilitando la realización de actividades físicas y deportivas inclusivas, 

relevantes y contextualizadas (Baker, 2016). En este contexto, la inclusión de 

todo el alumnado es tan relevante que se considera un prerrequisito para poder 

desarrollar personas alfabetizadas a nivel motriz (Whitehead, 2010). 

Resulta evidente que los docentes son un elemento clave en el entorno 

de aprendizaje de los niños y en la implementación de metodologías activas 

centradas en el alumnado. Además, su formación ha demostrado ser eficaz 

para promover el compromiso indispensable con la inclusión (McLennan y 

Thompson, 2015). La demanda de una EF inclusiva supone una serie de 

desafíos para el personal docente que les obliga a buscar formas innovadoras 

de enseñanza que permitan satisfacer las diversas necesidades de todo el 

alumnado (Meier et al., 2022). En este sentido, Muñoz-Hinrichsen et al. (2020) 

enumeran cuatro recomendaciones generales para el personal docente que 

busca el desarrollo eficaz en las clases de EF inclusiva: 1) considerar las 

dificultades de transferencia de la planificación a la ejecución; 2) asegurar la 

seguridad, la comunicación y la orientación; 3) controlar adecuadamente los 

tiempos de las actividades y sus posibles modificaciones; y 4) buscar y utilizar 

los espacios y materiales más adecuados. 

Conviene recordar que, a pesar de tener en cuenta las 

recomendaciones anteriores y otros factores que influyen en el proceso de la 

inclusión en EF, la verdadera inclusión no está garantizada. Por ejemplo, 

Haegele et al. (2021) advierten que, aunque en las clases de EF se disponga 
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de personal de apoyo cualificado y material adaptado, es posible que no 

siempre se produzcan experiencias inclusivas para el alumnado con 

discapacidad. De igual forma, el hecho de que el alumnado con discapacidad 

pueda beneficiarse de las relaciones sociales que se producen en las clases 

de EF inclusiva, no evita que el aislamiento social de este alumnado también 

exista en determinadas ocasiones (Qi y Ha, 2012).  

En el manual de EF inclusiva elaborado por Muñoz-Hinrichsen et al. 

(2020) se presenta de forma resumida los procesos inclusivos que pueden 

producirse según la funcionalidad de las personas. Esta funcionalidad va a 

depender de las dificultades que tienen las personas para participar 

eficazmente en las actividades, dando como resultado cuatro posibles tipos de 

actividades. La Figura 3 representa gráficamente estos procesos inclusivos. 

 

 

Nota. Elaboración propia basada en Muñoz-Hinrichsen et al. (2020). 

Figura 3  

Procesos inclusivos según la funcionalidad de las personas. 

 

Con relación a estos procesos inclusivos, conviene recordar que la EF 

inclusiva es multifacética porque comprende una gran variedad de factores, 

perspectivas globales y experiencias individuales (Pocock y Miyahara, 2018). 

Sin lugar a duda, es necesario seguir explorando los efectos de las prácticas 

educativas inclusivas en diferentes contextos socioculturales (Qi y Ha, 2012), 



Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 
Alberto Pérez Torralba 

 

 56 

y, precisamente, uno de los medios para mejorar los entornos inclusivos es la 

implementación de programas e intervenciones que busquen sensibilizar hacia 

la discapacidad, ayudando al alumnado a desarrollar actitudes de respeto 

hacia las diferencias individuales (Columna et al., 2009; McKay y Park, 2018). 

La sensibilización es un proceso a través del cual una persona vivencia 

una serie de experiencias con las que puede empatizar y comprender más 

fácilmente a posibles compañeros con diversas capacidades (Reina et al., 

2016a). Los programas sensibilizadores dirigidos a que el alumnado se sienta 

preparado para recibir y compartir espacio físico y experiencias en las aulas 

con compañeros con discapacidad son necesarios (Felipe-Rello et al., 2020). 

Esta necesidad lo es especialmente con relación al alumnado en edad escolar, 

pues el desarrollo de actitudes negativas puede aparecer desde la niñez, 

especialmente hacia las personas cuyas diferencias son perceptibles a nivel 

visual por el propio alumnado (Raabe y Beelmann, 2011). En particular, la 

Educación Primaria, etapa a la que pertenecen los participantes de los 

artículos uno y dos de esta tesis doctoral, es un periodo susceptible e 

impresionable para cualquier alumno, incluyendo a aquellos con discapacidad 

que pueden tener que lidiar con problemas tales como la falta de aceptación e 

integración en las relaciones con sus compañeros y compañeras (Hurst et al., 

2012). No obstante, la importancia de estos programas sensibilizadores no 

está solo limitada a la etapa de Educación Primaria y, prueba de ello, más 

adelante se van a desarrollar ejemplos que han sido implementados en esta 

tesis doctoral o que han servido de base para las intervenciones desarrolladas 

y que no siempre han sido dirigidas a alumnado de Educación Primaria. 

Concretamente, a nivel internacional se desarrollarán el Paralympic School 

Day (PSD en adelante) y el Paralympic Skill Lab (PSL en adelante), mientras 

que a nivel nacional se profundizará en los programas Incluye-T y Deporte 

Inclusivo en la Escuela (DIE en adelante). 

En el marco de los programas e intervenciones educativas 

sensibilizadoras, las actitudes juegan un papel esencial; y es que uno de los 

factores determinantes para el desarrollo de una educación inclusiva es la 

existencia de un entorno social favorable, lo que incluye actitudes positivas 
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hacia las personas con discapacidad por parte de los agentes sociales (Reina 

et al., 2011). En este contexto, se entiende que las actitudes reflejan valores 

subyacentes y rasgos de la personalidad junto con reacciones aprendidas 

(Hutzler et al., 2019). Muchos estudios han tratado las discapacidades de una 

forma global o solo han abordado una única discapacidad. En esta tesis 

doctoral se van a incluir también estudios que, en la línea de Barr y Bracchitta 

(2015), exploran los efectos del contacto con personas con diferentes 

discapacidades en las actitudes, o que persiguen la formación para la inclusión 

de alumnado con diferentes tipos de discapacidad. En el contexto educativo, y 

por ende en los programas e intervenciones educativas cuyo fin es la 

sensibilización hacia las personas con discapacidad, es innegable que el 

personal docente y el alumnado son parte esencial de la ecología social de la 

clase (Spilt et al., 2014). Ante esta evidencia, la presente tesis doctoral está 

compuesta por cuatro estudios centrados tanto en alumnado de diferentes 

etapas educativas (Educación Primaria, Educación Secundara y formación 

universitaria), como en el profesorado de EF, mostrando diferentes 

posibilidades para promover la inclusión educativa a través de la 

sensibilización hacia las personas con discapacidad y la formación docente. 

En primer lugar, con relación al alumnado, los propios niños con 

discapacidad destacan barreras personales y relacionadas con sus iguales a 

la hora de sentirse incluidos en las clases de EF (Haegele et al., 2021). Por lo 

tanto, parece evidente que en la sensibilización hacia la discapacidad a través 

de la EF y los para-deportes, temática central que desarrolla la presente tesis 

doctoral, es fundamental explorar las actitudes del alumnado sin discapacidad 

hacia la inclusión efectiva de sus compañeros con discapacidad en las clases 

(McKay et al., 2015; Li et al., 2022). Si la implementación de programas e 

intervenciones sensibilizadoras es necesario en el contexto escolar, para que 

su diseño sea de calidad y se ajusten al perfil del alumnado, es importante 

conocer los valores que emergen de la percepción del alumnado sin 

discapacidad hacia la inclusión de compañeros con discapacidad en las clases 

de EF (Ocete et al., 2017). En este sentido, se ha demostrado que los niños 

sin discapacidad que participan en programas en los que tienen que practicar 

para-deportes, se cuestionan, al menos a corto plazo, sus suposiciones sobre 
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las capacidades de las personas con discapacidad, centrándose más en las 

similitudes que comparten que en las diferencias existentes (Evans et al., 2015; 

Grenier et al., 2014). 

Las intervenciones educativas para sensibilizar hacia las personas con 

discapacidad son relevantes a nivel pedagógico, porque las actitudes de las 

personas muchas veces están fuertemente influenciadas por su conocimiento 

sobre la discapacidad (Lindsay y Edwards, 2013). Es fundamental que las 

intervenciones sensibilizadoras proporcionen oportunidades de aprendizaje, 

aumenten el conocimiento sobre las personas con discapacidad y desarrollen 

actitudes positivas en contextos educativos respetuosos (Campos et al., 2014; 

Lindsay y Edwards, 2013, McKay et al., 2015). Además, las actividades de 

sensibilización pueden suponer un componente novedoso e innovador que las 

convierte en un medio a través del cual fomentar el aprendizaje del alumnado 

en un entorno de disfrute y diversión (Leo y Goodwin, 2014). Sin embargo, 

cuando en una intervención sensibilizadora se tiene contacto con personas con 

discapacidad, en el ambiente de la diversión y el disfrute es preciso cuidar 

algunos comportamientos como, por ejemplo, determinadas risas o bromas 

que puedan herir a las personas con discapacidad (Burgstahlet y Doe, 2004). 

Las actitudes favorables han demostrado ser precursoras de un 

cambio hacia la consideración y relación con las personas con discapacidad 

en las clases de EF (Verderber et al., 2003). Este hecho reafirma que la 

investigación sobre las actitudes del alumnado sin discapacidad hacia la 

inclusión de sus compañeros con discapacidad es importante y necesaria (Li 

et al., 2022), pues proporciona una información que puede ser de gran ayuda 

para que todos los agentes sociales implicados en la educación puedan 

desarrollar estrategias inclusivas y motivacionales que eliminen estereotipos, 

estigmas sociales, actitudes de exclusión y comportamientos inadecuados con 

relación a un entorno educativo inclusivo (Reina et al., 2019).  

Una variable muy considerada a este respecto es el contacto entre 

personas con y sin discapacidad. Dicho contacto puede ser tanto directo, como 

indirecto. El contacto indirecto incluye: 1) el contacto extendido, que es tener 

un compañero dentro del grupo con una relación cercana con otra persona 
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fuera del grupo (Wright et al., 1997); 2) el contacto imaginario guiado, que 

consiste en imaginar una interacción positiva con una persona del grupo 

(Turner et al., 2007); y 3) el contacto parasocial, que supone estar expuesto a 

una persona ajena al grupo a través de su representación en medios como el 

vídeo (Schiappa et al., 2005). Mientras que la evidencia sobre el efecto de las 

intervenciones con contacto directo está demostrada (Lindsay y Edwards, 

2013), Armstrong et al. (2017) señalan la necesidad de esclarecer el cómo las 

actitudes pueden mejorar en los contextos educativos en los que el contacto 

directo no es posible, pero sí que puede producirse un contacto indirecto. Esa 

misma revisión (Armstrong et al., 2017) demuestra que tanto el contacto directo 

como el indirecto pueden ser efectivos para mejorar las actitudes hacia las 

personas con discapacidad. 

En segundo lugar, en cuanto al personal docente, también es 

innegable que tiene un papel importante en el éxito de la inclusión (Reina et 

al., 2019b; Young et al., 2017), pues es una parte clave del proceso de 

enseñanza-aprendizaje junto al alumnado anteriormente descrito. El 

profesorado de EF puede ser percibido por el alumnado como modelos 

positivos en los que querer llegar a convertirse en el futuro, o como ejemplos 

negativos que sirvan, en el caso de querer dedicarse a la educación, como 

contrapunto a la metodología que han recibido (Richards et al., 2020). Si ser 

un modelo positivo es el claro objetivo a lograr, es relevante que el profesorado 

haga entender al alumnado sin discapacidad que las actividades físico-

deportivas realizadas en las clases de EF pueden ser adaptadas a las 

capacidades de sus compañeros con discapacidad, sin que ello suponga un 

menor desafío o acaben siendo menos motivantes (Campos et al., 2014).  

Es fundamental no confundir las expectativas del personal docente con 

las capacidades y necesidades reales del alumnado con discapacidad. Barret 

et al. (2020) advierten que cuando un docente tiene bajas expectativas en un 

alumno con una determinada discapacidad, esto puede transformarse en 

ubicaciones más restrictivas dentro del grupo por la percepción de una 

necesidad de apoyo más intensivo (que puede o no coincidir con la realidad 

que demanda dicho estudiante). De la misma forma, las expectativas del 
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profesorado de EF acerca de que las personas con discapacidad se acomoden 

en los planes de estudio existentes en las legislaciones educativas, pueden 

evitar que los alumnos con discapacidad participen en las actividades de clase 

(Haegele et al., 2020). En lugar de excluir a alumnos que no se acomodan, lo 

importante es que los docentes exploren y conozcan formas de modificar la EF 

para dar respuesta a las necesidades y capacidades de todas y cada una de 

las personas que integran el grupo-clase (Campos et al., 2014; Wilhelmsen et 

al., 2019). 

Si las actitudes del alumnado son importantes en la promoción de la 

inclusión educativa, también lo son cuando se hace referencia al profesorado. 

La revisión sistemática de Tant y Watelain (2016), que incluye estudios durante 

40 años de investigación de la inclusión en EF, muestra que las actitudes del 

profesorado de EF hacia la inclusión del alumnado con discapacidad 

dependen, al menos en cierto modo, de diversas condiciones asociadas con el 

alumnado: i.e., si la discapacidad está diagnosticada (cuando un alumno es 

diagnosticado con discapacidad, los docentes muestran menos entusiasmo 

hacia su inclusión); la edad del alumnado (los docentes perciben de una forma 

más favorable al alumnado con discapacidad cuando está en niveles 

educativos más bajos); el tipo de discapacidad (los docentes muestran 

actitudes más negativas hacia la inclusión de alumnado con trastornos graves 

de personalidad y/o conducta, al mismo tiempo que perciben un menor desafío 

en la inclusión de alumnado con dificultades de aprendizaje que en la del 

alumnado con discapacidades físicas, sensoriales y/o intelectuales); y su grado 

de severidad (los docentes muestran diferencias en sus actitudes hacia 

determinados tipos de discapacidad porque su grado de severidad puede influir 

en ello). 

El factor que más parece predecir las actitudes de los docentes hacia 

la inclusión de personas con discapacidad en las clases de EF es su 

competencia percibida ante el proceso de enseñanza-aprendizaje con este 

alumnado (Tant y Watelain, 2016). Siendo nombrada de diferentes formas, la 

confianza, la autoeficacia o la competencia percibida de los docentes, juega 

un papel clave en el proceso de inclusión educativa y, precisamente por ello, 
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este es uno de los aspectos a desarrollar en la presente tesis doctoral. Con 

relación a la competencia percibida, una de las variables más estudiadas es la 

influencia de la experiencia docente. Según la revisión sistemática ya citada 

de Tant y Watelain (2016), se muestra en la mayoría de estudios incluidos que 

ni el grado de experiencia de los docentes de EF, ni su edad, ni su género, 

suelen tener efectos significativos en sus actitudes hacia la inclusión de 

alumnado con discapacidad. Sin embargo, siguiendo a Liu et al. (2018), a lo 

que sí puede ayudar la experiencia docente es a sentirse con un mayor nivel 

de confianza ante la adaptación de las clases de EF para personas con 

discapacidad. Pero, además de la experiencia docente, en la confianza del 

profesorado a la hora de afrontar la adaptación de la EF hay otros factores que 

también influyen como, por ejemplo, la falta de personal educativo que pueda 

ayudar en las clases, la escasez de recursos educativos o la formación 

insuficiente sobre EF inclusiva (Liu et al., 2018). Estos factores influyen en la 

confianza docente y, por ende, también en el proceso inclusivo en las clases 

de EF. De hecho, Haegele et al. (2018) muestran que el conocimiento del 

profesorado, la falta de material específico adaptado y la escasez de personal 

cualificado son identificados por los propios docentes de EF como varias de 

las principales barreras para la participación en las clases de EF de niños y 

niñas con discapacidad (Haegele et al., 2018).  

Está claro que los profesionales de la educación tienen la 

responsabilidad moral de explorar los problemas y preocupaciones 

relacionados con la inclusión en las clases de EF, con el objetivo de mejorar 

las experiencias del alumnado con discapacidad (Haegele et al., 2021). Para 

alcanzar dicho fin, las actitudes, la competencia percibida y la formación de los 

docentes, van a ser pilares fundamentales. En concreto, se ha demostrado que 

la formación docente y la competencia percibida son facilitadores de las 

actitudes positivas de los docentes hacia el alumnado con discapacidad, 

mientras que la falta de programas de formación continua y la preparación 

inadecuada son considerados inhibidores de sus actitudes positivas (Qi y Ha, 

2012). En este sentido, recibir orientaciones adecuadas y una formación 

práctica de calidad serán recursos importantes para el profesorado de EF que 

pretendan promover la inclusión educativa (Pocock y Miyahara, 2018). Esta 
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formación práctica, basada en experiencias reales y directas, debería 

favorecer la implementación de programas y contenidos inclusivos en las 

clases, así como aumentar la confianza docente y mejorar las creencias hacia 

la inclusión (Wang et al., 2015). Este hecho es importante porque, como señala 

Barber (2018), el proceso de inclusión educativa en ocasiones no se hace 

efectivo debido a las limitaciones en la implementación de los programas de 

EF, las actitudes y las expectativas de los docentes hacia el alumnado con 

necesidades educativas especiales. Por todas estas razones, es necesario 

investigar los programas de formación docente que ayuden a comprender las 

prácticas inclusivas basadas en la evidencia y a abordar preocupaciones y 

concepciones erróneas sobre la inclusión (Reina et al., 2019b). 

El profesorado de EF puede no ser capaz de enseñar de forma exitosa 

al alumnado con discapacidad cuando está integrado en clase junto a 

compañeros sin discapacidad (Morley et al., 2021). Debido precisamente a 

dificultades para enseñar EF para todos mediante actividades físicas y 

deportes tradicionales, Grenier et al. (2014) sugirieron la necesidad de 

incorporar unidades didácticas basadas en deportes para personas con 

discapacidad dentro de las programaciones didácticas de EF. Esto fue 

anteriormente defendido por Barton (2008), quien señaló que los deportes para 

personas con discapacidad tenían que estar en las programaciones de EF, 

porque es necesario escuchar las necesidades del alumnado con discapacidad 

y porque este tipo de programaciones van a fomentar una comprensión más 

amplia de la inclusión y el deporte. No solo eso, sino que además parece que 

las programaciones más flexibles que incluyen deportes y actividades para 

personas con discapacidad son una estrategia efectiva para ayudar a los 

docentes a promover actitudes positivas y una participación inclusiva de 

alumnos con y sin discapacidad en las clases de EF (Grenier et al., 2014). 

Tener clara toda esta teoría es importante, pero la realidad evidencia que son 

necesarios más esfuerzos para desarrollar currículos, programaciones e 

intervenciones educativas que sean verdaderamente capaces de satisfacer las 

necesidades de todo el alumnado en las clases de EF (Campos et al., 2014; 

Qi y Ha, 2012).  
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En definitiva, pese a todo lo anteriormente descrito, y enfatizando el 

papel del alumnado y el profesorado en la inclusión en EF, conviene no olvidar 

que la práctica verdaderamente inclusiva no será posible sin la colaboración 

del personal docente con el alumnado, el centro escolar y la comunidad 

educativa en general (Song et al., 2019). En este contexto, la estrecha relación 

y cooperación entre investigadores y docentes también será esencial para el 

avance y mejora del proceso educativo. Por un lado, la investigación debe 

desarrollar intervenciones teniendo en cuenta a los docentes, de modo que se 

trate de dar respuesta a preguntas clave (Armstrong et al., 2017), favoreciendo 

así implementaciones eficaces para la mejora de actitudes hacia las personas 

con discapacidad y, con ello, promover la inclusión educativa. Y, por otro lado, 

la continua evolución de la EF inclusiva gracias a la evidencia científica, 

permitirá que los investigadores ofrezcan ayuda al personal docente 

encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con 

discapacidad (Pocock y Miyahara, 2018). En definitiva, tanto investigadores 

como docentes van a seguir siendo agentes imprescindibles que deberán 

colaborar eficazmente mientras que la promoción de la inclusión de todo el 

alumnado y la mejora de la calidad educativa sean objetivos a alcanzar en los 

sistemas educativos.  

 

2.1.2. Las personas con discapacidad y el deporte 

Vinculado a la EF se encuentra, de forma inevitable, el deporte. De 

hecho, uno de los principales contenidos del área de EF es la participación en 

actividades deportivas, las cuales demandan que el alumnado tenga una cierta 

capacidad adecuada para dicha práctica deportiva (Reina et al., 2019). Al igual 

que sucede en la EF, la investigación ha reflejado que los jóvenes con 

necesidades educativas especiales generalmente también tienen menos 

oportunidades para participar en deportes y se enfrentan a diversas barreras 

(Darcy et al., 2017; Maher y Vickerman, 2018; Townsend et al., 2018). Si bien 

es cierto que, según señalan recientemente Sharpe et al. (2022), hay una 

menor atención académica en cómo los jóvenes con necesidades educativas 
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especiales son incluidos en el deporte escolar en comparación a conocer sus 

experiencias inclusivas en EF. 

La anteriormente mencionada Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 2006) 

también defiende la participación de las personas con discapacidad en la vida 

cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (artículo 30). 

De forma específica en el ámbito deportivo y recreativo, cuando países como 

España aceptan los principios que establece esta Convención, se 

comprometen a que las personas con discapacidad puedan participar en 

igualdad de condiciones, adoptando para ello las medidas que sean necesarias 

(p.e., garantizar que los niños con discapacidad tengan igualdad de acceso a 

la participación activa en actividades lúdicas, recreativas y deportivas, 

incluyendo en ello las que se practiquen dentro del sistema escolar). 

Tal y como señalan Mendoza et al. (2018), en el contexto español, 

existen oportunidades para las personas con discapacidad de practicar deporte 

desde la iniciación hasta la alta competición, aunque las posibilidades siguen 

siendo limitadas para diversos colectivos (p.e., altas necesidades de apoyo, 

situaciones de dependencia, etc.) y en contextos determinados (p.e., inclusión 

educativa, ámbito rural, etc.). Federaciones, clubes deportivos, instituciones o 

centros educativos son algunos de los entes que ofertan posibilidades de 

práctica deportiva para personas con discapacidad con fines recreativos, 

educativos, inclusivos, competitivos o rehabilitadores (Mendoza et al., 2018). 

El Ministerio de Cultura y Deporte (2021) redacta un anuario de 

estadísticas deportivas donde se pueden encontrar datos sobre el deporte para 

las personas con discapacidad en España. El último anuario ofrece datos 

oficiales del año 2020. De dicho anuario, se han resumido en la Tabla 3 los 

datos más relevantes a nivel de deporte para personas con discapacidad, 

destacando las licencias federativas y los clubes deportivos pertenecientes a 

la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, 

Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 

Intelectual, Federación Española de Deportes para Ciegos, Federación 
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Española de Deportes para Sordos y Federación Española de Deportes de 

Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. 

 
Tabla 3  

Licencias federadas y clubes deportivos de las federaciones españolas 

existentes de deportes para personas con discapacidad en el año 2020. 

Federación 

española 

Licencias federadas Clubes deportivos 

federados Total Hombres Mujeres 

FEDDF 1.608 1.321 (82,2%) 287 (17,8%) 125 

FEDDI 9.347 6.680 (71,5%) 2.667 (28,5%) 367 

FEDC 1.672 1.278 (76,4%) 394 (23,6%) 0 

FEDS 562 461 (82%) 101 (18%) 34 

FEDPC 1.340 877 (65,4%) 463 (34,6%) 129 

FEDDF (Federación Española de Deportes de personas con Discapacidad Física), 

FEDDI Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual), 

FEDC (Federación Española de Deportes para Ciegos), FEDS (Federación Española de 

Deportes para Sordos), FEDPC (Federación Española de Deportes de personas con 

Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido). 

Nota. Elaboración propia basada en el Ministerio de Cultura y Deporte (2021). 

 

Los datos reflejan que en todas las federaciones deportivas para 

personas con discapacidad hay una gran diferencia entre la cantidad de 

licencias que pertenecen a hombres y las que pertenecen a mujeres. Sería 

importante profundizar en estos datos e investigar en el futuro si esa diferencia 

se debe a que las mujeres con discapacidad, por voluntad propia, practican a 

nivel federativo menos deporte que los hombres con discapacidad, o si es que 

existe una desigualdad e inequidad en el acceso a la práctica deportiva en 

función del género. Además, estos datos evidencian que el deporte para 

personas con discapacidad intelectual es el que más licencias federativas y 

clubes deportivos federados tuvo en España en el año 2020. Más allá de estos 

datos, hay que tener claro que abordar el deporte para personas con 

discapacidad a nivel estadístico es muy complejo, porque el criterio para definir 

la situación de discapacidad es diferente. Por ejemplo, algunas estadísticas 

utilizan el certificado de discapacidad y otras se basan en el criterio de 

limitaciones en el desarrollo de actividades de la vida diaria (Pérez-Tejero y 
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Ocete, 2018). Unido a esta complejidad, y considerando los datos de las 

federaciones específicas de deportes para personas con discapacidad, tal y 

como señalan Pérez-Tejero y Ocete (2018), es importante tener en cuenta que, 

debido al proceso que se lleva realizando durante las últimas dos décadas en 

el deporte para personas con discapacidad a nivel nacional e internacional, hay 

ya muchas federaciones españolas que han incorporado una modalidad para 

su práctica por personas con discapacidad (p.e., Federación Española de 

Bádminton, Real Federación Española de Ciclismo, Federación Española de 

Karate, etc.). 

Pero la inclusión en el deporte no tiene por qué asociarse solamente a 

las personas con discapacidad, aunque sí que es la referencia más habitual al 

hablar de inclusión deportiva. Poniendo el foco en este colectivo, la inclusión 

en el deporte puede comprenderse como la participación de las personas con 

discapacidad en los deportes una vez que su acceso a la práctica deportiva ha 

sido garantizado (Kiuppis, 2018). Con relación a esta idea, es fundamental 

recordar que la no participación en el deporte no equivale a la exclusión per 

se, sino que la exclusión ocurre cuando las personas con discapacidad quieren 

participar en el deporte y no pueden (Spaaij et al., 2014). Evidentemente, no 

todas las personas, con y sin discapacidad, quieren participar en actividades 

deportivas (Kiuppis, 2018), pues en la actualidad hay una gran variedad de 

alternativas que pueden interesar más a las personas a la hora de, por ejemplo, 

ocupar su tiempo libre. Aún con ello, el acceso a la práctica deportiva de las 

personas con discapacidad es un derecho inalienable y puede suceder de 

diferentes formas en función de varios factores, tal y como describen Mendoza 

et al. (2018): 

 Factores individuales y personales. 

Partiendo de las evidentes diferencias en función del tipo y grado de 

discapacidad, es necesario establecer una diferencia entre discapacidades 

congénitas o adquiridas. Una persona que nace con discapacidad suele 

requerir primero de rehabilitación y terapia con el fin de aumentar el potencial 

funcional, para posteriormente tener sus primeros accesos a la práctica 

deportiva en el centro educativo al que asistan (ordinario o específico). Sin 



Capítulo 2. 

Marco teórico 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 67 

embargo, una persona con discapacidad adquirida se va a encontrar con un 

acceso a la práctica deportiva condicionado por factores tales como la edad 

cronológica y el estado madurativo; el proceso de adaptación y acomodación; 

las experiencias deportivas previas a tener la discapacidad; el material de 

apoyo necesario y el apoyo social, entre otros.  

 Factores psicológicos. 

En cuanto a las propias personas con discapacidad, problemas con su 

autoconocimiento personal a niveles de confianza y competencia hacen que 

en muchas ocasiones no se planteen la práctica deportiva como una realidad. 

En cuanto al resto de la sociedad, y relacionado estrechamente con los 

objetivos de la presente tesis doctoral, las actitudes negativas hacia las 

personas con discapacidad también son una barrera necesaria a eliminar. 

Estas actitudes son un factor psicológico, pero también un factor a nivel social. 

 Factores sociales. 

El apoyo social de familiares, amistades y la sociedad en general es 

siempre necesario para motivar la práctica deportiva de personas con 

discapacidad, a pesar de que la intensidad y frecuencia del apoyo es diferente 

en función de aspectos como, por ejemplo, la severidad de la discapacidad. 

Las actitudes de los principales actores de la labor educativa (i.e., alumnado, 

profesorado y familias) son un factor social clave para que se produzca la 

inclusión de las personas con discapacidad (Reina et al., 2011). Otro de los 

ejemplos de los aspectos a mejorar en este sentido es que las familias 

empiecen a dirigir a sus hijos con discapacidad hacia la práctica deportiva 

mucho antes de lo que habitualmente lo hacen (Patatas et al., 2018). 

 Factores logísticos. 

El acceso a la práctica deportiva de las personas con discapacidad 

también se ve condicionado por las barreras arquitectónicas, la variedad de la 

oferta deportiva, el tiempo de práctica e incluso el coste adicional del material 

adaptado que puedan requerir las personas con discapacidad. La falta de 

instalaciones deportivas o problemas con el transporte necesario para que las 

personas con discapacidad realicen deporte son algunas de las barreras 
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logísticas mencionadas por las personas con discapacidad y sus familiares 

(Jaarsma et al., 2014). 

Una vez descritos todos estos factores que afectan al acceso de la 

práctica deportiva por personas con discapacidad, es preciso profundizar en la 

terminología relacionada con el deporte para las personas con discapacidad. 

Existe en la actualidad una serie de cuestiones terminológicas en torno al 

deporte para personas con discapacidad que han dado origen a una variedad 

de términos que, aunque en ocasiones muestran similitudes, no hacen 

referencia a lo mismo. En los siguientes subapartados se van a ir describiendo 

cada uno de estos términos. 

 

2.1.2.1. Deporte adaptado 

El deporte adaptado es un término utilizado para referirse de forma 

genérica al deporte que practican las personas con discapacidad (Leardy, 

2018). Se pueden identificar tres tipos de deporte adaptado (Abellán et al., 

2021): 1) el que proviene de la adaptación de un deporte normalizado (p.e., 

baloncesto en silla de ruedas), 2) el que puede no necesitar modificaciones 

respecto al deporte normalizado (p.e., atletismo para personas con 

discapacidad intelectual), y 3) el que nace siendo un deporte específico para 

personas con discapacidad (p.e., boccia). 

En líneas generales, la adaptación del deporte se produce en función 

de las necesidades de las personas practicantes, que no tienen por qué ser 

personas con discapacidad, sino que también pueden ser, por ejemplo, 

personas en la etapa de senectud, a lo que se podría hacer referencia como 

deporte adaptado para personas de la tercera edad. Cualquier adaptación 

específica para la participación de personas con discapacidad en el deporte 

debe complementarse con la comprensión del tipo de discapacidad de las 

personas y debe estar sustentada en la investigación científica aplicada 

(Griggs et al., 2017). 

El deporte adaptado ha adquirido un creciente reconocimiento como 

elemento de transformación social para mejorar la situación de las personas 

con discapacidad (Ocete y Pérez-Tejero, 2019). En el contexto escolar, la 
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enseñanza de deportes adaptados en las clases de EF no solo supone un 

medio útil para la promoción de inclusión educativa (Ocete et al., 2015; Ocete 

y Pérez-Tejero, 2019), sino que además enriquece el currículo de la 

asignatura, haciéndolo más accesible, comprensivo y diferenciado, y 

beneficiando a alumnado con y sin discapacidad (David et al., 2012; Grenier y 

Kearns, 2012), independientemente del género o nivel de aptitud (Robles-

Rodríguez et al., 2017).  

2.1.2.2. Deporte paralímpico 

Los deportes paralímpicos son todos aquellos deportes para personas 

con discapacidad que forman parte del programa oficial de los Juegos 

Paralímpicos. La clasificación del desarrollo histórico del deporte paralímpico 

realizada por Howe (2008) establece tres fases: la primera, un contexto de 

rehabilitación física, social y psicológica; la segunda, un movimiento que brinda 

oportunidades de participación a todas las personas con discapacidad para 

competir con otros iguales; y la tercera, un deporte de élite que es considerado 

un espectáculo más y que está sometido a los intereses comerciales del 

deporte en la actualidad.  

De forma sintética, existen dos Juegos Paralímpicos, los de verano y 

los de invierno. Los más popularmente conocidos son los Juegos Paralímpicos 

de verano, que son reconocidos como la competición deportiva de alto nivel 

para personas con discapacidad con mayor repercusión a nivel social, 

económico y mediático. Al igual que sucede en los Juegos Olímpicos, los 

deportes paralímpicos no son siempre los mismos, sino que en ocasiones 

ciertos deportes se incorporan al programa oficial de los Juegos Paralímpicos 

mientras que otros desaparecen del mismo. Un ejemplo de esto es la exclusión 

del snooker adaptado (modalidad británica del billar) del programa oficial de 

los Juegos Paralímpicos a partir de Barcelona 1992 o la reciente incorporación 

del bádminton y taekwondo al último programa oficial de los Juegos 

Paralímpicos de Tokio 2020, dos deportes que no eran considerados 

paralímpicos en los anteriores Juegos Paralímpicos de Río 2016.  

Los Juegos Paralímpicos de verano se celebran después de los 

Juegos Olímpicos, también cada cuatro años, y aunque en la actualidad se 
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comparte la misma sede entre ambos Juegos, la historia no siempre fue así. 

El Comité Paralímpico Español (2022a) analiza precisamente la evolución de 

los caminos divergentes que existieron entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

durante dos décadas. En el año 1960 se celebraron en Roma los primeros 

Juegos Paralímpicos, en la misma sede que los Juegos Olímpicos, seis días 

después de la finalización de los Juegos Olímpicos de verano, más de 400 

deportistas en silla de ruedas procedentes de 23 países participaron en tales 

Juegos. Después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 1964, las 

sedes de ambos eventos se separaron, de forma que en el año 1968 los 

Juegos Olímpicos se celebraron en México mientras que los Paralímpicos 

tuvieron su sede en Tel-Aviv (Israel). En 1972 y 1976 ambas competiciones se 

celebraron en el mismo país (Alemania 1972 y Canadá 1976), pero en 

diferentes ciudades (Juegos Olímpicos en Múnich y Montreal, Juegos 

Paralímpicos en Heidelberg y Toronto). Sin embargo, es a partir de 1980 

cuando esta situación empeoró aún más debido a que la Unión Soviética 

rechazó ser la sede de los Juegos Paralímpicos, ni en la sede olímpica que era 

Moscú ni en ninguna otra ciudad del país (como había sucedido en las dos 

ediciones anteriores), teniendo finalmente que celebrarse en Holanda, 

concretamente en la ciudad de Arnhem. En 1984, Los Ángeles tampoco 

accedió a organizar los Juegos Paralímpicos, llegando estos a celebrarse en 

dos sedes diferentes: Nueva York organizó las competiciones para personas 

con discapacidad visual, con parálisis cerebral, amputaciones y otras 

discapacidades físicas, y en Stoke Mandeville (Inglaterra) se celebraron las 

competiciones de personas con lesiones medulares. A partir de 1988 en los 

Juegos de Seúl, y hasta la actualidad, Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

comparten la misma sede, siendo este hecho un requisito obligatorio para las 

candidaturas desde el año 2001 en el que Comité Olímpico Internacional y 

Comité Paralímpico Internacional (IPC en adelante, por sus siglas en inglés 

International Paralympic Committe) firmaron un acuerdo con este fin.  

Hoy en día, para la clasificación de un deportista paralímpico, en su 

proceso de evaluación se debe dar respuesta fundamentalmente a tres 

preguntas (IPC, 2015b): 1) ¿Tiene el deportista una de las 10 deficiencias 

elegibles para el deporte? (ver Figura 4); 2) ¿La deficiencia elegible cumple; 
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con el criterio mínimo de discapacidad del deporte?; y 3) ¿Qué clase deportiva 

describe con mayor precisión la limitación en la actividad del deportista? 

 

 

Nota. Elaboración propia basada en IPC (2015b). 

Figura 4  

Lista de las 10 deficiencias elegibles establecidas por el Código de 

clasificación de los deportistas paralímpicos. 

Los últimos Juegos Paralímpicos de verano, celebrados en Tokio, 

tuvieron que ser aplazados en el año 2020 a causa de la pandemia mundial 

provocada por la COVID-19, llegando finalmente a celebrarse en el 2021 

durante 12 días. En los Juegos Paralímpicos de Tokio participaron un total de 

4393 deportistas de 162 países (2547 hombres y 1846 mujeres), repartidos en 

22 deportes con 539 pruebas con medallas (272 masculinos, 227 femeninos y 

40 pruebas mixtas). En la Figura 5 se pueden comprobar la lista de los deportes 

incluidos en el programa oficial de los Juegos Paralímpicos de Tokio y que son 

considerados los deportes de verano paralímpicos oficiales en la actualidad. 
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Nota. Recuperado de Deportes Paralímpicos, de Paralímpicos, Página oficial del Comité 

Paralímpico Español, 2022b (https://www.paralimpicos.es/deportes-paralimpicos). 

Figura 5 

Lista de los deportes paralímpicos de verano incluidos en el programa oficial 

de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

 

 

Por su parte, los últimos Juegos Paralímpicos de invierno se han 

celebrado durante nueve días en el mes de marzo de este año 2022. Estos 

Juegos contaron con la participación de 650 deportistas representando 49 

países. En los Juegos Paralímpicos de invierno 2022 se disputaron un total de 

78 pruebas, repartidas en torno a los seis deportes paralímpicos de invierno 

que existen en la actualidad y que pueden verse en la Figura 6. Si se suman 

los 22 deportes paralímpicos de verano y los seis deportes paralímpicos de 

invierno, se obtiene el listado definitivo de los 28 deportes paralímpicos 

reconocidos en la actualidad. Este listado, con mucha probabilidad, se verá 

modificado en el futuro.  

https://www.paralimpicos.es/deportes-paralimpicos
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Nota. Recuperado de Deportes Paralímpicos, de Paralímpicos, Página oficial del Comité 

Paralímpico Español, 2022b (https://www.paralimpicos.es/deportes-paralimpicos). 

Figura 6 

Lista de los deportes paralímpicos de invierno incluidos en el programa oficial 

de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022. 

 

2.1.2.3. Para-deporte 

El término para-deporte (para-sport en inglés) es utilizado en muchas 

ocasiones para hacer referencia al deporte para personas con discapacidad 

(disabled sport), e incluso se utiliza simultáneamente al término deporte 

paralímpico (paralympic sport) (Patatas et al., 2018). A pesar de ello, para el 

IPC (2021) la utilización del término disabled sport no es correcto, como 

tampoco lo es utilizar deporte paralímpico y para-deporte siempre de forma 

indistinta debido a que no todos los para-deportes son deportes paralímpicos. 

Algunas federaciones deportivas olímpicas (p.e., ciclismo o triatlón) 

han integrado sus respectivas modalidades paralímpicas para personas con 

discapacidad, organizando sus competiciones federadas. Estas secciones 

deportivas para personas con discapacidad han sido denominadas en muchas 

ocasiones añadiendo el prefijo “para-” al nombre del deporte (i.e., para-ciclismo 

o para-triatlón) (Leardy, 2018). Esta tendencia en la denominación de los 

deportes paralímpicos está ganando fuerza en los últimos años debido en 

cierta manera a que el IPC lo está promoviendo en los deportes sobre los que 

actúa como federación internacional (p.e., para-swimming o para-athletics) 

(Leardy, 2018). Sin embargo, conviene especificar que para el IPC (2021), los 

para-deportes son todos aquellos deportes para personas con discapacidad, 

https://www.paralimpicos.es/deportes-paralimpicos
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estén o no incluidos en el programa oficial de los Juegos Paralímpicos, siempre 

y cuando la Federación Internacional de dicho para-deporte esté reconocida 

por el IPC.  

Dentro de los para-deportes hay condicionantes que diferencian la 

situación actual entre unos para-deportes y otros, como, por ejemplo, la 

variedad de su integración dentro de los deportes convencionales, la falta de 

conocimiento sobre la discapacidad específica (p.e., desarrollo de estrategias 

eficaces de inclusión educativa), el coste del material deportivo o el 

reconocimiento y conciencia social hacia el para-deporte (Patatas et al., 2018). 

A modo de ejemplo, con relación al coste del material específico, parece lógico 

pensar que fomentar la práctica de baloncesto en silla de ruedas no es igual 

de factible que potenciar el goalball, por el mero hecho de que para lo primero 

se requiere un material deportivo específico de alto coste económico (i.e., sillas 

de ruedas) que no se precisa para el segundo para-deporte mencionado. 

Muchos de los desafíos a los que se enfrenta el personal técnico de 

para-deportes son similares a los que se puede encontrar el profesorado de 

EF en sus clases (Pinder y Renshaw, 2019). Por ejemplo, las diferencias entre 

los tipos y severidad de las discapacidades en los deportistas que pueden 

practicar un para-deporte se pueden asemejar a las diferencias en el desarrollo 

madurativo a nivel cognitivo y motriz del alumnado de una clase de EF. Debido 

a la existencia de diferencias individuales (muchas veces significativas) dentro 

de un mismo deporte, equipo o clase, a la hora de diseñar tareas que incluyan 

la práctica de para-deportes es fundamental considerar las capacidades 

individuales, más incluso que en la práctica deportiva de personas sin 

discapacidad (Pinder y Renshaw, 2019). Por ello, el entorno de los para-

deportes puede requerir de enfoques pedagógicos más imaginativos y 

adaptables a las necesidades de las personas que los practiquen (Rietveld 

y Kiverstein, 2014). 

Existe una falta de conocimiento e interés general acerca del ámbito 

de los para-deportes (Patatas et al., 2018), junto con unas concepciones 

negativas de la sociedad hacia las personas con discapacidad, falta de 

programas específicos, de personal formado y de colaboración de familiares y 
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amistades (Jearsma et al., 2014; Shields y Synnot, 2016), suponiendo todo ello 

un conjunto de barreras que dificultan el desarrollo de tales para-deportes. Con 

esta tesis doctoral, se pretende precisamente difundir, entre otros objetivos, el 

conocimiento y práctica de los para-deportes dentro del contexto educativo. 

 

2.1.2.4. Deporte inclusivo 

Es importante tener clara la diferencia entre inclusión, entendida como 

una filosofía que debe implicar el aprendizaje de todo el alumnado 

independientemente de sus capacidades y necesidades, y la integración, como 

el mero hecho de compartir un espacio común (Haegele, 2019). El deporte 

inclusivo es, por tanto, aquel en el que se realiza una práctica conjunta de 

personas con y sin discapacidad, intercambiando experiencias motrices e 

interacciones sociales. En este sentido, se debe recalcar que personas con 

discapacidades similares pueden experimentar situaciones de inclusión de 

forma muy diferente (Wilhelmsen y Sorensen, 2017). Parece lógico entonces 

advertir que la integración en un espacio común no tiene por qué implicar una 

inclusión de las personas con discapacidad per se (Haegele, 2019). La práctica 

de deporte inclusivo conciencia a las personas sin discapacidad sobre las 

fortalezas, capacidades y desafíos únicos a los que se enfrentan las personas 

con discapacidad (Struthers, 2011; Wilhite y Shank, 2009). 

Si hacer referencia a la integración en el deporte no es lo mismo que 

hablar de inclusión, tampoco se deben confundir los términos de participación 

e inclusión. A pesar de que cuanto más inclusivo sea un deporte más 

participación van a tener las personas con y sin discapacidad que lo practiquen, 

hay que tener claro que la participación no implica que un deporte sea 

inclusivo. Valet (2018) hace referencia a la participación inclusiva, afirmando 

que es una cultura que respeta el derecho al acceso, el derecho a compartir 

experiencias y el derecho a la elección. Estos tres derechos son los que van a 

determinar la calidad y la cantidad de participación (ver Figura 7). El propio 

Valet (2018) señala que centrarse en la participación inclusiva en el deporte 

puede aportar ideas interesantes porque combinar competición e inclusión es 

uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta la cultura deportiva de 

nuestra sociedad actual. 
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Nota. Elaboración propia basada en Valet (2018). 

Figura 7  

Derechos elementales para la verdadera participación activa e inclusiva de las 

personas en las actividades físicas y los deportes. 

Aunque la idea de la práctica inclusiva del deporte es convincente, la 

realidad indica que los órganos rectores del deporte inclusivo luchan a nivel 

estructural e institucional por adaptar y ajustar sus enfoques, con el fin de 

convertir en realidad la inclusión en el deporte (Jeanes et al., 2018). En esta 

línea, una de las claves para promover culturas deportivas más inclusivas es 

la necesidad de reconocer y reflexionar acerca de las desigualdades de raza, 

género, religión, clase, sexualidad y discapacidad que se refuerzan 

diariamente en la enseñanza deportiva universitaria y en las instalaciones 

deportivas (Dagkas, 2018). A través del cuestionamiento de esas 

desigualdades, se podrá construir el proceso de cambio hacia un deporte 

verdaderamente inclusivo. 

En ese proceso de cambio, juega un papel esencial la EF por su 

relación con el ámbito deportivo. A veces, en EF la integración supone que el 

alumnado con discapacidad está presente en las clases con el resto de sus 

compañeros, pero sin que la metodología de enseñanza se adapte o facilite el 

apoyo necesario a sus necesidades educativas (Haegele y Zhu, 2017). De 

igual forma, el propio alumnado con discapacidad advierte que, a pesar de 
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estar integrados en un mismo entorno, el aprendizaje puede no producirse de 

forma exitosa e incluso puede que tengan escasas interacciones sociales con 

sus iguales sin discapacidad (Haegele y Kirk, 2018; Haegele y Zhu 2017). Si 

esto sucede, las experiencias del alumnado con discapacidad son 

inconsistentes con los sentimientos de pertenencia, aceptación y valor, los 

cuales identifican a la educación arraigada en filosofías inclusivas (Haegele y 

Kirk, 2018). 

La EF es pues un área idónea para facilitar la participación activa del 

alumnado con discapacidad a través de metodologías inclusivas. Estas 

metodologías deben incluir la práctica de deportes inclusivos, porque son una 

herramienta facilitadora de la inclusión de alumnado con discapacidad en las 

clases de EF (Ocete y Pérez-Tejero, 2019). El deporte inclusivo ha demostrado 

ser una fuente de transmisión de valores educativos positivos (p.e., 

sensibilización social, defensa de la igualdad de oportunidades o fomento de 

la reflexión crítica), incluso en mayor medida que los deportes considerados 

tradicionales (Robles-Rodríguez et al., 2017). Otra de las grandes 

potencialidades educativas del deporte inclusivo (y también de otros deportes, 

como es el caso de los deportes alternativos) en comparación con los deportes 

tradicionales, es que posee en numerosas ocasiones un carácter innovador 

que implica que el alumnado parta desde un nivel de conocimientos y 

experiencias previas bastante equiparables, convirtiéndose así en un 

contenido novedoso y motivador para la mayor parte del alumnado. Más allá 

de estas diferencias, el deporte inclusivo, al igual que el deporte tradicional, 

también contribuye al desarrollo de las capacidades psicomotrices del 

alumnado (Felipe-Rello et al., 2020), lo cual es un objetivo clave en EF. 

Consecuencia de todo lo anterior, parece clara la necesaria 

incorporación de contenidos específicos de deporte inclusivo en los currículos 

oficiales de EF, tanto en la etapa de Educación Primaria como en la de 

Educación Secundaria Obligatoria (Felipe-Rello et al., 2020) y, por 

consiguiente, igual de necesario también es su tratamiento y desarrollo en los 

planes formativos del estudiantado universitario que en el futuro se dedicarán 

a la enseñanza de la EF en dichas etapas educativas. 
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2.2. Teorías que sustentan el desarrollo de la tesis doctoral 

 

2.2.1. Teoría de la autodeterminación 

La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) es una macro 

teoría de la motivación humana y de la personalidad. En la década de 1970 es 

cuando se empieza a producir el trabajo inicial que conllevó a la teoría de la 

autodeterminación, en 1985 se produce la primera declaración relativamente 

completa de esta teoría, y a partir de la década de los 90 y el comienzo del 

nuevo siglo XXI es cuando la investigación sobre la teoría de la 

autodeterminación empieza a crecer de forma significativa (Deci y Ryan, 2008). 

De hecho, desde esos primeros estudios a comienzos del siglo XXI (Deci y 

Ryan, 2000), la investigación sobre la teoría de la autodeterminación y sus 

aplicaciones ha seguido aumentando sustancialmente (Ryan y Deci, 2020). 

Los estudios científicos sobre la teoría de la autodeterminación han 

aumentado especialmente en los campos de estudio aplicados como, por 

ejemplo, el deporte, la educación y la salud (Deci y Ryan, 2008). De forma más 

concreta, en el área de la EF sucede lo mismo y esta teoría de la motivación 

se ha convertido en una de las más utilizadas a nivel de investigación (Lindahl 

et al., 2015; Sierra-Díaz et al., 2019; Sun y Chen, 2010), aunque la revisión 

sistemática de Vasconcellos et al. (2020) sigue señalando la falta previa de 

revisiones sobre investigaciones basadas en esta teoría dentro del contexto de 

la EF. Este crecimiento y profundización en el estudio de la teoría de la 

autodeterminación se ha mantenido hasta la actualidad, siendo considerada 

una de las grandes teorías de la motivación humana. 

Cuando se tiene inculcado el valor de la educación, el alumnado se 

motiva al valorar lo que está aprendiendo con relación a sus vidas y, de forma 

gradual, puede sentirse motivado intrínsecamente por las actividades en las 

que participan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Son y Chen, 

2010). Al igual que la mayoría de teorías contemporáneas de la motivación, la 

teoría de la autodeterminación asume que las personas inician y mantienen 
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sus comportamientos en función de sus creencias sobre los resultados u 

objetivos que alcanzarán con dichos comportamientos (Deci y Ryan, 2000). La 

diferencia con respecto a algunas otras teorías de la motivación es que la teoría 

de la autodeterminación no entiende la motivación como un constructo unitario, 

dando importancia no solo al nivel de motivación sino también a su tipo y 

cualidad (Deci y Ryan, 1985). 

Esta teoría tiene influencias de las formulaciones conductistas porque 

adquieren la obligatoriedad de someter a pruebas empíricas las hipótesis (Deci 

y Ryan, 2004), y del humanismo porque ese proceso de corroboración de 

hipótesis no es mecanicista, sino que se le da importancia a la persona, tal y 

como promulgaba Maslow (1943), que fue uno de los principales referentes del 

humanismo. La teoría de la autodeterminación está basada en la idea de que 

las necesidades psicológicas básicas (NPB en adelante) son la base de la 

motivación y de la acción de las personas, y que la satisfacción o frustración 

de estas necesidades está condicionada por el contexto (Deci y Ryan, 1985, 

2000). La teoría de la autodeterminación ayuda a emprender los procesos 

relacionados con la motivación, lo cual es esencial para involucrar al alumnado 

en las actividades de las que se puedan beneficiar a nivel físico y psicológico 

(Vasconcellos et al., 2020). 

Relacionando la teoría específicamente con la EF, Sun y Chen (2010) 

recuerdan que usar completamente la teoría de la autodeterminación requiere 

de una adecuada comprensión pedagógica que permita maximizar su potencial 

y minimizar sus limitaciones. Según estos autores, uno de los principales 

potenciales de aplicar la teoría en EF es que ofrece una posibilidad de que el 

personal docente guíe a su alumnado desde un estado psicológico del “tener 

que” hasta uno de “querer” en términos de llevar un estilo de vida físicamente 

activo. 

Debido a la complejidad que implica el estudio de la motivación, tal y 

como se representa en la Figura 8, la teoría de la autodeterminación es una 

macroteoría que está conformada por seis miniteorías correspondientes a 

diferentes aspectos de la motivación y la integración psicológica (Deci y Ryan, 

1985; Ryan y Deci, 2017): teoría de la evaluación cognitiva, teoría de 
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integración orgánica, teoría de las orientaciones causales, teoría de las NPB, 

teoría del contenido de metas y teoría de la motivación de las relaciones. 

 

 
Nota. Elaboración propia basada en Ryan y Deci (2017). 

Figura 8 

La macroteoría de la autodeterminación y sus seis microteorías. 
 

La miniteoría de las NPB es la que se va a desarrollar en el marco 

teórico de esta tesis doctoral debido a su influencia en el desarrollo de la 

misma. Esta teoría establece que el grado de satisfacción de las NPB indica el 

nivel de motivación autodeterminada (Deci y Ryan, 2000). Para Deci y Ryan 

(2000), las necesidades son componentes psicológicos innatos esenciales 

para el crecimiento, la integridad y el bienestar psicológico continuo de las 

personas. Las NPB pueden satisfacerse durante la participación en actividades 

que supongan la manifestación de una variedad de comportamientos que 

pueden ser diferentes en función de las personas y de sus culturas, pero esta 

satisfacción es fundamental para el desarrollo saludable y el bienestar de todas 

las personas independientemente de su cultura (Deci y Ryan, 2000). La 

energía que motiva a la acción se genera por la búsqueda de la satisfacción 

de estas necesidades que, como se ha descrito, son innatas y universales 

(Deci y Ryan, 2008), aunque no por ello, todas las personas satisfacen sus 

NPB de la misma manera. La forma en que las personas interpretan la relación 
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percibida de las situaciones con sus NPB constituye un determinante 

importante de su comportamiento (Deci y Ryan, 2000). 

Las NPB de autonomía, competencia y relación son esenciales para 

comprender el qué (contenido) y el por qué (proceso) de la búsqueda de 

objetivos y metas (Deci y Ryan, 2000). Estas tres NPB son definidas por los 

propios autores de la teoría de la siguiente manera (Ryan y Deci, 2002): la 

autonomía hace referencia al sentimiento de ser el origen de la propia 

conducta; la competencia implica el sentirse eficaz en la interacción con el 

entorno social y vivenciar oportunidades para desarrollar y mostrar sus 

capacidades; y la relación se refiere al sentimiento de conexión y aceptación 

de los demás y al sentimiento de pertenencia a un grupo o comunidad. 

La teoría de la autodeterminación concibe a las personas como 

naturalmente predispuestas a actuar en sus entornos, participar en actividades 

que les interesan y avanzar hacia la coherencia personal e interpersonal (Deci 

y Ryan, 2000). A pesar de que el contexto y los agentes sociales tienen un 

papel fundamental, las personas también tienen unas capacidades inherentes 

para actuar siguiendo su propia autodeterminación y la satisfacción de sus 

necesidades (Ryan y Deci, 2017). En este contexto, los autores de la teoría de 

la autodeterminación defienden la concienciación como un elemento 

fundamental para involucrar proactivamente los factores internos y externos de 

las personas para satisfacer las necesidades y superar desafíos. La 

concienciación hace aquí referencia a la atención plena y consciente en uno 

mismo y en el entorno que le rodea (Ryan y Deci, 2017).  

Con relación a lo anterior, los propios Deci y Ryan (2000) advierten 

que el comportamiento de las personas no tiene que estar orientado a la 

satisfacción de las necesidades per se, sino que simplemente puede estar 

enfocado a la realización de una actividad interesante o un objetivo relevante, 

siempre y cuando el contexto permita la satisfacción de las necesidades. Por 

este motivo, la investigación de Sun et al. (2017) en el área de EF recuerda 

que el personal docente debe ser consciente de que el alumnado no siempre 

va a estar motivado intrínsecamente hacia todas las actividades que se 

proponen en las clases, incluso puede que partan de una desmotivación inicial, 
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pero si se crean actividades de aprendizaje en torno a los intereses, las 

competencias, el sentido de desafío y la diversión de los alumnos, será más 

probable que estos satisfagan sus NPB y, con ello, tengan una motivación más 

autodeterminada. Precisamente, la búsqueda de la inclusión educativa, como 

uno de los objetivos fundamentales de la educación, puede ofrecer ese 

contexto ideal a través del cual fomentar la satisfacción de las NPB en 

actividades, sesiones y unidades didácticas motivadoras para el alumnado. 

En las clases de EF hay agentes sociales (p.e., docentes y 

compañeros de clase) que influyen constantemente en el proceso de 

motivación del alumnado (Sun y Chen, 2010) y que apoyan o frustran de 

diferente manera la satisfacción de las NPB (Leo et al., 2022; Vasconcellos et 

al., 2020). Apoyar las NPB es especialmente importante debido a la diversidad 

que caracteriza al alumnado (Ryan y Deci, 2020). Sin embargo, las políticas 

que persiguen específicamente la mejora de las NPB aún no han sido 

adoptadas de una forma amplia (Patali y Zambrano, 2019) y muchos docentes 

se ven obligados a encontrar formas de apoyar esas necesidades a pesar de 

los obstáculos institucionales existentes como, por ejemplo, los currículos 

obligatorios, las presiones por el desempeño y las calificaciones (Ryan y Deci, 

2020). 

La EF, como otras asignaturas escolares, se enseña en un entorno 

estructurado en el que los alumnos deben demostrar su participación y 

compromiso en las actividades de aprendizaje que el docente diseña y propone 

de forma controlada, haciendo de esta manera que sea normal la existencia 

de un conflicto entre el control del profesorado y la autonomía del alumnado 

(Sun y Chen, 2010). Es posible que los alumnos no satisfagan su necesidad 

de autonomía incluso hasta cuando los docentes les proporcionan diferentes 

opciones y posibilidades (Sun et al., 2017), pero será más probable que, 

gracias a ese apoyo de la autonomía, la cultura escolar pueda cambiar y ser 

más abierta y tolerante (Ryan y Deci, 2020). La necesidad psicológica de 

relación, en comparación con la autonomía y la competencia, está quizás más 

influenciada por los compañeros de clase, porque es con ellos con quienes los 
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alumnos interactúan durante todo el día, y no solamente en el tiempo de clase 

de EF (Vasconcellos et al., 2020). 

Desde la miniteoría de las NPB, a la hora de hacer predicciones, las 

diferencias en el grado de satisfacción o frustración de las NPB son más 

utilizadas que el valor o la fuerza de esas necesidades (Chen et al., 2015). 

Aunque puede haber diferencias en la importancia que subjetivamente estas 

necesidades tienen en las personas con relación a sus metas personales y sus 

estilos de vida, y las diferencias individuales pueden afectar a la satisfacción 

de las NPB. En este sentido, Ryan y Deci (2017) recuerdan que la teoría de la 

autodeterminación asume que una mayor satisfacción tendrá como resultado 

un mayor bienestar, independientemente de la existencia de esos factores 

condicionales diferentes en las personas. 

Al proponer las NPB, Ryan y Deci (2017) advierten que la lista puede 

alargarse en demasía, perdiendo el valor justificativo de las propias 

necesidades que son consideradas básicas. En la Tabla 4 se resumen los 

criterios que, según los propios autores de la miniteoría de las NPB, debe 

cumplir cualquier necesidad antes de ser catalogada como necesidad básica 

(Ryan y Deci, 2017). 

 

Tabla 4  

Criterios para que una necesidad psicológica sea considerada una necesidad 

básica. 

Criterios para considerar una necesidad psicológica como una necesidad básica 

1º. Las NPB deben mostrar efectos siempre en dos sentidos: por un lado, su satisfacción 

debe tener una fuerte asociación positiva con la salud y el bienestar psicológico; y, por 

otro lado, su frustración tiene que reflejar una relación negativa con el bienestar de las 

personas. 

2º. Debe especificar el contenido de la necesidad psicológica, es decir, las experiencias 

y comportamientos específicos que llevarán a las personas al bienestar. 

3º. La justificación de una necesidad psicológica básica debe explicar o interpretar los 

fenómenos empíricos asociados a la necesidad. Las pérdidas y los beneficios en función 

de la frustración o satisfacción de las NPB deben estar claramente definidos y 

respaldados empíricamente. 
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4º. Hay dos tipos de necesidades psicológicas: las necesidades de crecimiento, que 

facilitan un desarrollo saludable y están activas continuamente; y las necesidades 

deficitarias, que actúan solo cuando el organismo ha sido amenazado o frustrado. Para 

que una necesidad psicológica sea considerada como básica debe ser coherente con la 

idea de una necesidad de crecimiento en lugar de una necesidad de déficit. Una 

necesidad básica no puede ser operativa solo cuando se frustran las necesidades 

relacionadas con el crecimiento, porque entonces podría considerase como una 

necesidades derivada o sustitutiva. 

5º. Las necesidades básicas son variables que cuando se satisfacen conllevan a 

resultados positivos como el bienestar y cuando se frustran conducen a resultados 

negativos como una enfermedad. Por ello, no tiene sentido hablar de una necesidad de 

salud psicológica ya que la salud psicológica es una variable de resultado que aumenta 

o disminuye en función de la satisfacción de las necesidades básicas. 

6º. Una necesidad psicológica básica es universal, opera para todas las personas, de 

todas las edades y en todas las culturas. 
 

Nota. Elaboración propia basada en Ryan y Deci (2017). 
 

La novedad, entendida como la necesidad de vivenciar algo nuevo o 

que se desvía de la rutina diaria, ha sido una de las necesidades que en los 

últimos años ha surgido como una potencial cuarta necesidad psicológica 

básica. Esta idea surgió por primera vez en la investigación de González-Cutre 

et al (2016), y la presente tesis doctoral va a permitir continuar con su 

exploración científica. Partiendo de los principios que conforman la teoría de la 

autodeterminación, González-Cutre et al (2016) identifican la base conceptual 

de la necesidad de novedad y explican su relación con el proceso de 

internalización, motivación intrínseca y bienestar. Esta idea se respalda en las 

investigaciones de los propios autores de la teoría en las que se hace 

referencia a la novedad como un elemento importante de la motivación 

humana (Deci y Ryan, 1985, 2000).  

Siguiendo a Deci y Ryan (2000), las personas tienen una motivación 

intrínseca a comprometerse con actividades interesantes (novedad), integrar 

experiencias personales en relativa unidad (autonomía), practicar y desarrollar 

capacidades (competencia) y establecer relaciones con otros en grupos 

sociales (relación). Si la motivación intrínseca es entendida como un 

compromiso activo en la realización de actividades que las personas 
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encuentran interesantes, y que al mismo tiempo desarrollan su crecimiento, se 

puede apreciar que esas actividades se van a caracterizar precisamente por la 

novedad. En esta misma línea, González-Cutre et al (2016) muestran como la 

novedad y la competencia percibida son dos aspectos esenciales de la 

motivación intrínseca de las personas si se analizan las conceptualizaciones 

originales del constructo en la teoría de la autodeterminación y, en 

consecuencia, también se cuestionan por qué la competencia ha sido percibida 

como una necesidad psicológica básica que ha sido objeto de estudio en 

numerosas investigaciones, mientras que la novedad no. 

La historia demuestra que para que los seres humanos sobrevivan, 

necesitan una continua innovación y evolución a lo largo de su desarrollo 

(González-Cutre et al., 2016). En otras palabras, la vida sin la búsqueda de la 

novedad implicaría que las personas no se involucrasen en el proceso 

exploratorio de entenderse a sí mismos y al entorno que les rodea, 

impidiéndoles buscar significado a sus vivencias y poder así desarrollar su 

crecimiento personal (Kashdan y Silvia, 2009). La novedad, por tanto, está 

estrechamente relacionada con la anteriormente delimitada concienciación, 

que, siguiendo a Ryan y Deci (2017), es considerada como uno de los 

conceptos clave en la teoría de la autodeterminación. 

Para González-Cutre et al. (2016), la innovación (novedad), a pesar de 

que pueda relacionarse con las NPB de autonomía y competencia, parece ser 

una fuente de motivación por sí misma que está relacionada con la experiencia 

de respuestas sociales más adaptativas. Esto no quiere decir que todos los 

estímulos novedosos provoquen la satisfacción de la novedad como una 

necesidad psicológica per se, sino que más bien hay que considerar que esa 

satisfacción puede ocurrir solo cuando los nuevos estímulos despiertan el 

interés de las personas (González-Cutre y Sicilia, 2019). Lo que sí parece claro 

es que la innovación y la novedad son necesarias en todos los contextos de la 

vida, incluyendo en ello la educación, la práctica de actividad física o el tiempo 

de ocio (González-Cutre et al., 2016), porque cuando las personas vivencian 

experiencias novedosas, buscan compartirlas con los demás en un proceso 

que aumenta su motivación intrínseca y sus relaciones sociales (Kashdan y 
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Silvia, 2009). Los dos estudios correlacionales de González-Cutre et al. (2016) 

demuestran por primera vez que la novedad es un constructo diferente a las 

tres NPB (i.e., autonomía, competencia y relación) dentro de la teoría de la 

autodeterminación, siendo una potencial cuarta NPB que cuando se satisface 

junto al resto de necesidades tiene una relación positiva con la motivación 

intrínseca, la satisfacción con la vida y el bienestar. 

Debido a la falta de estudios sobre la satisfacción de novedad en el 

ámbito educativo y la relevancia de esta variable en el contexto específico de 

la EF, González-Cutre y Sicilia (2019) continúan aportando evidencias sobre 

la consideración de la novedad como una necesidad psicológica básica, 

ayudando a entender mejor y aumentar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Según estos autores, parece necesario que el profesorado de EF 

debe incluir elementos novedosos en sus clases para contribuir con ello 

positivamente al desarrollo cognitivo, afectivo y conductual del alumnado. Sin 

lugar a dudas, uno de estos elementos novedosos sería la propuesta de educar 

a través de los para-deportes como parte del contenido a desarrollar en las 

clases de EF. 

 

2.2.2. Teoría de la acción razonada 

La teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) ha sido un 

modelo ampliamente utilizado para la predicción de intenciones y 

comportamientos. Esta teoría postula que las intenciones conductuales son 

antecedentes inmediatos a la conducta humana y, por ello, son el mejor 

predictor de la conducta. Estas intenciones están compuestas por información 

y creencias o actitudes acerca de la posibilidad de llevar a cabo un 

comportamiento determinado que conducirá a un resultado específico 

(Fishbein y Ajzen, 1975). Específicamente, en la teoría de la acción razonada, 

las intenciones conductuales se definieron como la probabilidad percibida de 

realizar un determinado comportamiento. 

Fishbein y Ajzen (1975) dividen las actitudes precedentes a las 

intenciones conductuales en dos: creencias conductuales, que son la influencia 

subyacente en la actitud de las personas hacia la realización de un 
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determinado comportamiento; y creencias normativas, que son las que influyen 

en la norma subjetiva de la persona sobre la realización de una conducta. Por 

lo tanto, según la teoría de la acción razonada, la información y las creencias 

afectan a las intenciones y las consecuentes conductas, ya sea a través de las 

actitudes o de las normas subjetivas, mientras que se asume que las variables 

externas tendrán una influencia en las intenciones solo en la medida que 

afectan a esas creencias y normas subjetivas (Madden et al., 1992). 

Tal y como señalan recientemente Nisson y Earl (2021), en la teoría 

de la acción razonada las actitudes hacia el comportamiento se definen como 

un conjunto de creencias destacadas o fácilmente accesibles acerca de los 

posibles resultados al realizar un determinado comportamiento, mientras que 

las normas subjetivas corresponden a la presión social percibida para realizar 

o no un comportamiento. Estos dos elementos tienen una influencia en las 

intenciones previas a la realización de determinadas conductas, tal y como se 

muestra en la Figura 9 

. 

 
 

Nota. Elaboración propia basada en Fishbein y Ajzen (1975). 

Figura 9 

Diagrama estructural de la teoría de la acción razonada. 

 
 

El estudio de la relación e influencia entre actitudes y comportamiento 

ha sido tradicionalmente desarrollado por diversos autores desde varias 

perspectivas, siendo Fishbein y Ajzen (1975) quienes recomendaron que, para 

evitar la inconsistencia entre actitudes y comportamiento, en lugar de estudiar 

actitudes globales para predecir comportamientos específicos, la investigación 

debía centrarse en los antecedentes concretos de dichos comportamientos 

específicos. Siguiendo a Fishbein y Ajzen (1975), hay tres condiciones que 

pueden afectar a la magnitud de la relación entre intenciones y conductas: 1) 
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el grado en que la medida de la intención y el criterio de la conducta se 

corresponden con respecto a sus niveles de especificidad; 2) la estabilidad de 

las intenciones en el tiempo que trascurre desde su medición hasta la 

realización de la conducta; y 3) el grado en el que la ejecución de la intención 

está bajo el control de la voluntad de la persona. 

La teoría de la acción razonada ha servido como marco teórico de 

numerosas investigaciones en diversos ámbitos de estudio (Burak et al., 2013). 

Con relación al área de interés de la presente tesis doctoral, Hodge y Jansma 

(2000) ya confirmaron que esta teoría era frecuentemente utilizada en 

investigaciones relacionadas con las actitudes en el marco de la inclusión y la 

EF adaptada. Prueba de ello, es el estudio de Verderber et al. (2003), en el 

cual se trataba de dar validez a la medición de la intención del alumnado de 

participar en las clases de EF con compañeros con discapacidad severa, 

demostrando que las intenciones eran predichas por las actitudes y las normas 

subjetivas. También, cuando se busca la promoción de la inclusión educativa, 

los resultados obtenidos por Hodge y Jansma (2000), sustentados en la teoría 

de la acción razonada, corroboran que las actitudes se ven influenciadas de 

manera más significativa cuando hay una alta relación entre los elementos de 

la acción y el objetivo (p.e., tener que enseñar a un discente con discapacidad), 

y se ven afectadas por experiencias pasadas, conocimientos previos y nuevos 

aprendizajes. 

Como se puede apreciar, el desarrollo de la teoría de la acción 

razonada se realizó bajo la suposición de que el comportamiento estaba siendo 

estudiado bajo un control pleno de la voluntad (Madden et al., 1992), pero la 

posterior evolución científica dio paso a la más reciente teoría del 

comportamiento planificado (Ajzen, 1985, 1991), en la cual se incorpora 

explícitamente el control conductual percibido como un antecedente a la 

intención conductual y el comportamiento humano. A partir de ese momento, 

en el ámbito educativo, siempre que se considere que un comportamiento no 

está plenamente sometido a la voluntad de la persona, la teoría del 

comportamiento planificado comenzará a servir como un marco teórico más 

preciso. 
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2.2.3. Teoría del comportamiento planificado 

La teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1985, 1991) nace 

como consecuencia de asumir que el comportamiento no es totalmente 

voluntario y no está siempre bajo el control de las personas, dando valor así al 

denominado control conductual percibido (Burak et al., 2013). El control 

conductual percibido especifica la capacidad percibida de una persona para 

realizar un determinado comportamiento, siendo este un factor que puede 

limitar el transcurso de las intenciones hasta llegar a la realización de una 

conducta (Nisson y Earl, 2021).  

Esta teoría incluye creencias con respecto a la posesión de los 

recursos necesarios y las oportunidades para realizar un determinado 

comportamiento, pudiendo resumirse en que cuantos más recursos y 

oportunidades las personas creen que tienen, mayor será su control 

conductual percibido sobre el comportamiento (Madden et al., 1992). Además, 

en las personas que tienen un bajo control conductual percibido debido a la 

falta de recursos necesarios, sus intenciones de realizar un comportamiento 

específico pueden disminuir incluso aunque posean actitudes (creencias) 

positivas o normas subjetivas con respecto al desempeño del comportamiento. 

La teoría del comportamiento planificado predice dos posibles efectos 

del control conductual percibido sobre el comportamiento humano (Madden et 

al., 1992): por un lado, el control conductual percibido muestra factores 

motivacionales con un efecto indirecto en el comportamiento a través de las 

intenciones; y, por otro lado, el control conductual percibido refleja el control 

real teniendo una relación directa con el comportamiento sin mediación de las 

intenciones. Como señalan Nisson y Earl (2021), el control conductual 

percibido incluye y se ve afectado tanto por factores internos (p.e., información 

sobre las habilidades y la capacidad propia), como por factores externos (p.e., 

disponibilidad de tiempo y apoyo social). Pero más allá de estos factores, 

Madden et al. (1992) demostraron que la adición del control conductual 

percibido, como parte fundamental de la teoría del comportamiento planificado, 

mejoraba significativamente la predicción de las intenciones y los 

comportamientos perseguidos, existiendo una relación entre la predicción del 
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comportamiento y la magnitud de dicho control conductual percibido. Podría 

decirse que, para la teoría del comportamiento planificado, los principales 

determinantes del comportamiento son la intención conductual y el control 

conductual percibido (Nisson y Earl, 2021). A pesar de ello, es importante tener 

claro que el control conductual percibido no es intrínsecamente un sinónimo 

del éxito, es decir, que una persona no necesita tener la seguridad del éxito 

cuando realiza un comportamiento para tener un alto control conductual 

percibido (Ajzen, 1985, 1991). 

La investigación de Ajzen y Madden (1986) sobre la asistencia del 

alumnado a sus clases universitarias en Estados Unidos fue la primera prueba 

completa de la teoría del comportamiento planificado, demostrando que el 

control conductual percibido era un predictor significativo de las intenciones 

tras controlar las actitudes y las normas subjetivas. Por el contrario, en esa 

misma investigación, el control conductual percibido no contribuyó a la 

predicción del comportamiento específico (asistir a clase) después de haber 

controlado las intenciones, justificando los propios autores este resultado por 

el alto grado de control real sobre el comportamiento (la asistencia) que hacía 

que la adición del control percibido tuviese poca validez predictiva. 

Como se puede observar en la Figura 10, a diferencia de la teoría de 

la acción razonada, la teoría del comportamiento planificado distingue entre 

tres tipos de creencias: conductuales, normativas y de control; así como entre 

los constructos relacionados de actitudes, normas subjetivas y control 

conductual percibido (Ajzen 1991). En este contexto, siguiendo las recientes 

explicaciones de Nisson y Earl (2021), las intenciones conductuales están 

determinadas por: las actitudes hacia la conducta (i.e., si la realización del 

comportamiento se considera positivo o negativo), las normas subjetivas que 

rodean la conducta (i.e., creencias sobre si los demás piensan favorable o 

desfavorablemente hacia la realización de un determinado comportamiento) y 

el control conductual percibido (i.e., cómo de fácil o difícil se percibe la 

realización de un comportamiento). Por lo tanto, la intención de realizar una 

determinada conducta es el producto de combinar estos tres factores (Opoku 

et al., 2021). 
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Nota. Elaboración propia basada en Ajzen (1991). 

Figura 10 

Diagrama estructural de la teoría del comportamiento planificado. 
 

 

La teoría del comportamiento planificado ha sido validada en 

numerosos estudios internacionales, muchos de ellos relacionados con la 

pedagogía escolar y realizados en el contexto de la inclusión educativa 

(Knauder y Koschmieder, 2019). Prueba de ello, es precisamente la 

investigación de Knauder y Koschmieder (2019), en la que se analiza la 

intención e implementación de apoyo individualizado por parte de docentes de 

Educación Primaria con su alumnado, encontrándose algunas diferencias que 

cuestionaban a la propia teoría del comportamiento planificado que sirvió como 

base del estudio (p.e., en los resultados obtenidos el control conductual 

percibido fue solo un predictor director de la conducta, pero no de la intención 

de realizar la conducta). Al final, las divergencias que en ocasiones se 

encuentran en estudios como el citado son una muestra de que, pese a ser 

una teoría ampliamente asentada en el estudio del comportamiento humano, 

su investigación y profundización siguen siendo necesarias. 

La reciente revisión de Opoku et al. (2021) recoge las investigaciones 

sobre educación inclusiva que utilizaron la teoría del comportamiento 

planificado como marco teórico para estudiar las intenciones de los docentes 

hacia la enseñanza con alumnado con discapacidad, reafirmando el valor de 

esta teoría para desarrollar una amplia comprensión de los factores que 

impactan en las intenciones y los comportamientos de la educación inclusiva. 

Estos autores recuerdan que para desarrollar una comprensión holística de la 
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educación inclusiva se necesita la utilización de un marco teórico amplio como 

es la teoría del comportamiento planificado, la cual estudia las creencias que 

influyen en la implementación de la educación inclusiva. Sin embargo, la 

revisión vuelve a manifestar la necesidad de continuar explorando la teoría en 

el contexto de la educación inclusiva porque, aunque algunas investigaciones 

obtuvieron resultados que confirman la capacidad de la teoría del 

comportamiento planificado para predecir las intenciones de los docentes, la 

relación entre los predictores y el comportamiento real no estaba del todo clara. 

Otra de las aportaciones que recogen Opoku et al. (2021) es que, en las 

investigaciones sobre inclusión educativa, el control conductual percibido 

(factor clave de la teoría de la autodeterminación) generalmente se operativiza 

como autoeficacia docente y, por ello, este constructo también ha sido objeto 

de estudio en diversas investigaciones educativas.  

De igual forma que en el ámbito educativo general, esta teoría ha 

servido también como un importante marco de referencia para las 

investigaciones que buscan la promoción de la inclusión a través de la EF y las 

actividades físico-deportivas. Desde hace años, Crocker (1993) ya defendió la 

teoría del comportamiento planificado como una de las especialmente 

adecuadas para las investigaciones sobre actividad física adaptada, debido a 

su énfasis en el comportamiento orientado hacia la meta y en el proceso de las 

creencias a los comportamientos. A pesar de ello, la teoría del comportamiento 

planificado es un marco teórico que todavía tiene mucho potencial para ser 

más utilizado en las investigaciones sobre educación inclusiva dirigidas a 

jóvenes y adultos con discapacidad (Kirk y Haegele, 2019; Sharma et al., 

2018). 

Con relación a la actividad física, la revisión de Kirk y Haegele (2019) 

muestra que los resultados de la gran mayoría de estudios centrados en las 

personas con discapacidad respaldan la teoría del comportamiento planificado, 

demostrando que las personas que tienen la intención de ser físicamente 

activas es más probable que así lo sean. Si bien es cierto que la revisión 

muestra también una falta de consenso respecto a la relación entre las 

intenciones y las actitudes, normas subjetivas y control conductual percibido. 
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Kirk y Haegele (2019) advierten que cuando las personas perciben que un 

ejercicio o deporte es agradable, útil y apropiado, es más probable que esas 

personas tengan la intención de practicarlo. Si se traslada esta idea a las 

clases de EF, parece razonable pensar que, si se programan actividades físico-

deportivas agradables, útiles y apropiadas para el alumnado con y sin 

discapacidad, la intención general de participar activamente en las clases será 

probablemente mayor que si esas actividades solo se centran en los intereses 

de un grupo determinado de alumnos (p.e., alumnado sin discapacidad). De 

igual forma, si las personas creen que pueden tener éxito y consideran que 

quienes les rodean apoyarán sus esfuerzos, es posible que tengan una actitud 

positiva hacia la participación en las actividades físicas (Kirk y Haegele, 2019). 

Otro ejemplo de investigación con relación a la inclusión en EF es la 

de Hodge et al. (2018). Estos autores postulan que las actitudes del 

profesorado de EF también son importantes de examinar debido a que son 

precursoras de los comportamientos y, según la teoría del comportamiento 

planificado, un docente de EF con claras intenciones de enseñar eficazmente 

al alumnado con discapacidad tendrá más probabilidad de conseguirlo que 

otros docentes sin esa intención. Los docentes de EF que participaron en la 

investigación de Hodge et al. (2018) creían que enseñar al alumnado con 

discapacidad era socialmente aceptable (normas subjetivas), pero al mismo 

tiempo su control conductual percibido para hacerlo de forma efectiva se vio 

afectado negativamente por una formación profesional inadecuada y la falta de 

recursos. La teoría del comportamiento planificado que sustentó la 

investigación dio sentido a los hallazgos encontrados con relación a que el 

control conductual percibido de los docentes era mucho más favorable hacia 

el alumnado con discapacidades leves que hacia el alumnado con 

discapacidades severas, donde una formación especializada es más necesaria 

para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje seguro y eficaz. Lo que 

sí parece claro es que cuanto mejor formados estén los docentes y más 

experiencias exitosas vivencien, más aumentará su confianza en que la 

enseñanza de alumnado con discapacidad sea eficaz. 
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En adición al uso de la teoría del comportamiento planificado y con 

relación a las actitudes del profesorado de EF, esta teoría también ha supuesto 

un marco para las investigaciones centradas en el alumnado, tratando de 

entender sus intenciones y comportamientos. Y es que se podría esperar que 

las creencias cognitivas y conductuales del alumnado hacia la inclusión en las 

clases de EF influyan en su intención de aceptar las adaptaciones necesarias 

en función de las capacidades y necesidades educativas especiales de sus 

compañeros con discapacidad (Reina et al., 2019). Por lo tanto, la teoría del 

comportamiento planificado en el contexto de la inclusión educativa no es solo 

un marco teórico útil en relación con los docentes y su formación, como ya se 

ha visto anteriormente, sino que también será necesaria en las investigaciones 

basadas en la práctica, tales como la implementación de programas e 

intervenciones destinadas al alumnado y su aprendizaje. 

En los últimos años, la evidente relación entre la teoría del 

comportamiento planificado y su predecesora teoría de la acción razonada ha 

derivado en el surgimiento del denominado enfoque de acción razonada 

(reasoned action approach en inglés; Fishbein y Ajzen, 2010). El enfoque de 

acción razonada distingue y especifica subcomponentes dentro de los tres 

constructos de la teoría de la autodeterminación (Hagger et al., 2018; Köykkä 

et al., 2019; McEachan et al., 2016; Nisson y Earl, 2021): las actitudes 

(actitudes experienciales y actitudes instrumentales), las normas subjetivas 

(normas descriptivas y normas cautelares) y el control conductual percibido 

(capacidad y autonomía). Aunque el enfoque de acción razonada 

originalmente perseguía entender y predecir comportamientos, hay un 

creciente interés en su utilidad para el diseño y desarrollo de intervenciones 

educativas que persigan modificar conductas (Nisson y Earl, 2021). Este hecho 

trasladado a los objetivos de la tesis doctoral, reafirma que es importante 

entender y poder predecir comportamientos positivos hacia las personas con 

discapacidad, pero no es menos relevante el hecho de tratar de modificar las 

conductas negativas ya existentes a través de, por ejemplo, programas e 

intervenciones que desarrollen actitudes positivas en el alumnado o que 

mejoren la formación docente. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103117308296#!
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2.2.4. Teoría del contacto 

Según Allport (1935), la actitud es el concepto central de la 

organización de la psicología social. La actitud es una variable esencial en la 

forma de ser y actuar de las personas. La teoría del contacto (Allport, 1954) 

describe específicamente el impacto positivo que pueden tener las 

interacciones directas en las actitudes hacia las personas de diferentes grupos 

sociales (p.e., edad o raza). Cuando las personas están en contacto con 

personas diferentes a ellas, sus prejuicios disminuyen al mismo tiempo que 

avanzan en la aceptación y valoración de las otras personas (Allport, 1935). 

Además, la teoría del contacto señala que el prejuicio emerge cuando existe 

una falta de contacto (Allport, 1954).  

La teoría del contacto especifica cuatro condiciones necesarias para 

que el contacto mejore las actitudes (Allport, 1954): igualdad de estatus, 

objetivos comunes, cooperación y, por último, apoyo de las autoridades. 

Primero, la igualdad de estatus permite que cuando las personas tienen 

contacto entre sí sea menos probable que existan diferencias y antagonismos. 

Si el contacto es con personas de un estatus superior, se pueden generar 

sentimientos de inferioridad, y si el contacto es con personas de un estatus 

inferior, es probable que se refuercen estereotipos o estigmas existentes. 

Segundo, los objetivos comunes facilitan que todas las personas se esfuercen 

e impliquen en una misma dirección, favoreciendo la cooperación. Tercero, la 

cooperación debe ser necesaria por encima de la competición en las 

actividades propuestas en las que exista el contacto. Para Allport (1954), 

solamente el contacto que implica que las personas hagan actividades juntas 

es el que posibilitará un cambio positivo de actitudes. Y cuarto, el apoyo de las 

autoridades establece la identificación y aceptación de las normas, que sirve 

de base para que verdaderamente se produzca el cambio de actitudes en 

situaciones de contacto con otras personas. 

Desde hace años se ha demostrado que el contacto, cuando se 

cumplen las cuatro condiciones que promulga la teoría del contacto, puede 

mejorar las actitudes hacia las personas de grupos étnicos y sociales 

diferentes (Sigelman y Welch, 1993), personas homosexuales (Herek y 
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Capitanio, 1996), personas con discapacidades intelectuales (Corrigan et al., 

2001), personas mayores (Schwartz y Simmons, 2001) y personas con 

discapacidades físicas o del desarrollo (Barr y Bracchitta, 2008; Kalymon et al., 

2010). Además, investigaciones recientes como la de Ocete et al. (2022) 

siguen en la actualidad demostrando que el desarrollo de los cuatro 

componentes de la teoría del contacto puede mejorar las experiencias 

positivas, facilitar una cultura inclusiva y sentar las bases para un cambio de 

actitudes en EF.  

Allport (1954) establece una diferencia entre el contacto considerado 

típico y el contacto significativo. Por un lado, el contacto típico puede ser, por 

ejemplo, hablar con un compañero antes de entrar a clase sin que exista una 

conexión con la personalidad real y las experiencias de vida de la otra persona. 

Por otro lado, el contacto significativo es aquel necesario para que se produzca 

el cambio de actitudes debido a que permite a las personas adquirir más 

información sobre los demás y llegar a conocerlos más profundamente. En la 

misma línea, Barr y Bracchitta (2015) también recuerdan la importancia de 

diferenciar la cantidad del contacto con las personas con discapacidad y la 

calidad de dicho contacto. De hecho, incluso hasta el tipo de relación personal 

que existe con una persona con discapacidad está asociada con las actitudes 

positivas más que el mero contacto con esa persona (Barr y Bracchitta, 2012). 

La influencia de la teoría del contacto en las relaciones humanas se ha 

estudiado ampliamente, especialmente en términos de prejuicios y diferencias 

(McKay, 2018). El contacto con personas con discapacidad puede ocurrir en 

diversos contextos y puede afectar a las actitudes (Verderber et al., 2003). Uno 

de esos contextos es precisamente el de la EF inclusiva y la actividad física 

adaptada, donde la teoría del contacto es particularmente relevante debido a 

que apoya una cultura escolar equitativa y constituye la base de muchos 

programas de sensibilización (McKay, 2018). En EF, el contacto previo ha sido 

una variable analizada cuando la promoción de inclusión educativa es un 

objetivo a alcanzar gracias a la mejora de actitudes hacia las personas con 

discapacidad (p.e., Hutzler et al., 2007; Liu et al., 2010; McKay et al., 2015; 

Panagiotou et al., 2008; Ocete et al. 2022; Reina et al., 2011; Reina et al., 2019; 



Capítulo 2. 

Marco teórico 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 97 

Xafopoulos et al., 2009). La investigación científica muestra que es probable 

que el contacto con personas cercanas con discapacidad (p.e., familiares o 

amigos) aumente el conocimiento de su potencial y capacidades, y, con ello, 

promueva una actitud más tolerante hacia las personas con discapacidad 

(Reina et al., 2019). Además, tanto el contacto directo como el indirecto han 

demostrado ser efectivos para mejorar las actitudes hacia las personas con 

discapacidad (Armstrong et al., 2017).  

Hay revisiones que recogen evidencias que sustentan el valor de la 

teoría del contacto en la literatura científica (Armstrong et al., 2016; Dovidio et 

al., 2003; Pettigrew, 1998; Pettigrew y Tropp, 2006). De este modo, la revisión 

sistemática de MacMillan et al. (2014), cuya mayoría de estudios están 

sustentados en la teoría del contacto, encontró una relación positiva entre el 

alumnado con contacto con personas con discapacidad y sus actitudes. La 

revisión sistemática de Lindsay y Edwards (2013) incluye intervenciones con 

contacto con personas con discapacidad que demostraron su efectividad para 

la mejora de actitudes hacia la discapacidad. Y la posterior revisión de 

Armstrong et al. (2017) sugiere de nuevo que el contacto con personas con 

discapacidad es un componente eficaz para que las intervenciones mejoren 

las actitudes de las personas hacia la discapacidad. 

Otra revisión sistemática que muestra la importancia de la teoría del 

contacto en la educación inclusiva es la realizada por Rademaker et al. (2020), 

donde se constata que las formas de contacto que se asocian con actitudes 

más positivas fueron aquellas de naturaleza más social y en un entorno de 

diversión, tal y como sucede cuando se practican juegos. La diversión ha sido 

considerada una condición importante cuando se produce el contacto, ya que 

puede servir para evidenciar las similitudes entre el alumnado 

independientemente de sus diferentes habilidades (Siperstein, et al., 2009). De 

nuevo el valor de la EF surge como un área desde la cual se puede promover 

actitudes positivas hacia las personas con discapacidad a través del contacto 

en actividades físicas y juegos deportivos que impliquen un alto nivel de 

diversión para todo el alumnado. 
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En línea con este valor de la EF para promover actitudes positivas 

hacia la discapacidad, el reciente estudio de Reina et al. (2022) también se 

sustenta sobre la teoría del contacto de Allport. Implementado en el contexto 

español, como la mayoría de artículos que componen esta tesis doctoral, Reina 

et al. (2022) analizan el efecto de cinco intervenciones en la mejora de 

actitudes del alumnado de EF hacia la inclusión de sus compañeros con 

discapacidad. Una de las variables que se explora en el estudio es el contacto 

con para-deportistas (sí hay o no contacto) y su frecuencia (una o tres veces 

durante el programa). Los resultados demuestran que el contacto con 

personas con discapacidad es un factor clave y que las intervenciones en las 

que hay contacto mejoran más las actitudes hacia las personas con 

discapacidad en comparación con aquellas que no presentan contacto. Sin 

embargo, sobre lo que Reina et al. (2022) no encuentran diferencias 

significativas es en cuanto a la frecuencia del contacto, ya que las 

intervenciones en las que había contacto durante una sesión y aquellas con 

tres sesiones de contacto mostraron mejoras muy similares. 

En definitiva, la justificación de la teoría del contacto en los programas 

e intervenciones de sensibilización hacia las personas con discapacidad 

orientados al alumnado con y sin discapacidad ha sido demostrada y defendida 

a nivel científico por diversos autores como, por ejemplo, McKay (2018). Sin 

embargo, recientes investigaciones como la de Ocete et al. (2022) recuerdan 

que es necesario seguir profundizando en la investigación del contacto previo 

como una variable que influye en las actitudes hacia las personas con 

discapacidad (p.e., tiempo del contacto, tipo de actividad en la que se produce, 

calidad del contacto y la relación con la persona con discapacidad con la que 

se tiene dicho contacto). En la Figura 11 puede verse una descripción gráfica 

de los cuatro componentes de la teoría del contacto y las variables que todavía 

en la actualidad necesitan seguir siendo estudiadas. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 11 

La teoría del contacto: componentes y variables que condicionan el proceso. 
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2.3. Programas para la promoción de inclusión educativa a 

través de la Educación Física y los para-deportes 

 

2.3.1. Programa Incluye-T 

Este marco teórico ya ha mostrado con anterioridad que el alumnado 

con discapacidad es probable que reciba su educación en centros educativos 

ordinarios junto al alumnado sin discapacidad (Lindsay y Edwards, 2013; 

Rademaker et al., 2020). Precisamente por este motivo, es prioritario que el 

personal educativo tenga la formación adecuada para poder satisfacer las 

necesidades educativas especiales de estos alumnos (Sato y Haegele, 2017). 

En concreto, los docentes que estén adecuadamente cualificados serán 

esenciales para poder implementar de forma eficaz una educación inclusiva 

(UNESCO, 2017; Song et al., 2019). 

El desafío que continúa en la actualidad ya no es solo desarrollar 

eficazmente una educación inclusiva para mejorar el aprendizaje del 

alumnado, sino que al mismo tiempo se debe aumentar la autoeficacia 

percibida por parte del profesorado, ya que esta autoeficacia es un elemento 

clave en el proceso continuo de alcanzar la inclusión educativa (Alhumaid et 

al., 2020; Reina et al., 2019a). Al hablar de autoeficacia se hace referencia a 

las creencias de una persona acerca de su dominio para el desarrollo eficaz 

de una conducta (Hutzler et al., 2019), y esa autoeficacia en el caso de los 

docentes es considerada un predictor de sus intenciones hacia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el alumnado con discapacidad (Song et al., 2019). 

La falta de formación tiene un efecto negativo en la percepción de 

competencia, confianza y actitudes del profesorado cuando trabajan en 

entornos inclusivos con alumnado con discapacidad (Reina et al., 2019b). Pero 

si la falta de formación es algo negativo, también lo es el recibir una formación 

inadecuada. Por ejemplo, el enfoque teórico que se suele dar a la inclusión en 

la formación de futuros docentes de EF no desarrolla un nivel adecuado de su 

autoeficacia, y eso es negativo porque la autoeficacia es necesaria para 

fomentar la competencia de transferir los conocimientos teóricos sobre 
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inclusión a la futura práctica real en los contextos educativos (McLennan y 

Thompson, 2015). Por lo tanto, la formación del profesorado debe seguir 

mejorándose. 

El programa Incluye-T que se va a desarrollar en este subapartado de 

la tesis es precisamente un programa de formación docente destinado a la 

mejora de la autoeficacia percibida del profesorado de EF para lograr la 

inclusión exitosa de alumnos con necesidades educativas especiales mediante 

el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades necesarias (Reina et 

al., 2019a). El programa nace en el año 2016 fruto de la colaboración entre el 

Comité Paralímpico Español, la Fundación Trinidad Alfonso y la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, con el fin de que los docentes de EF desarrollen, 

amplíen y actualicen competencias y destrezas para una inclusión efectiva 

(Comité Paralímpico Español et al., 2016). Sus objetivos generales son 

(Comité Paralímpico Español et al., 2016): formar a docentes en EF inclusiva; 

promover actitudes que favorezcan la inclusión y la participación igualitaria de 

todo el alumnado en EF; y promover los valores paralímpicos y la práctica 

deportiva inclusiva. Para alcanzar estos objetivos, como se mostrará más 

adelante, el programa Incluye-T utiliza cuatro estrategias cuya eficacia para 

mejorar las actitudes y el conocimiento sobre la inclusión de las personas con 

discapacidad ha sido demostrada por la literatura científica (Lindsay y 

Edwards, 2013): la información, la simulación, el debate, el diseño curricular y 

el contacto directo con deportistas con discapacidad. Estas cuatro estrategias 

se utilizan en una formación teórico-práctica con un estilo de enseñanza de 

descubrimiento guiado, especialmente en la parte práctica de las sesiones 

formativas. 

En el proceso de validación del contenido del programa Incluye-T para 

garantizar su idoneidad, participaron tres expertos con experiencia académica 

e investigadora en actividad física adaptada (Reina et al., 2016a): dos doctores 

con experiencia en la enseñanza e investigación de la actividad física adaptada 

y la EF inclusiva; y una estudiante de posgrado en ciencias del deporte y la 

actividad física, con experiencia internacional en actividad física y deportes 

adaptados. Una vez que el contenido del programa fue revisado y aprobado, 
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se elaboró una guía o manual oficial con el fin de garantizar la coherencia entre 

las ofertas del programa. La versión final de la guía y el programa Incluye-T se 

decidió después de tres reuniones en las que se discutieron y decidieron los 

objetivos, contenido, duración del tiempo dedicado a cada contenido y los 

métodos de instrucción del programa (Reina et al., 2019a). Esta guía fue 

publicada en valenciano (Reina et al., 2016b) y español (Reina et al., 2016a), 

pero posteriormente también fue traducida al inglés para su uso 

internacionalmente (Reina et al., 2018). 

La guía del programa muestra al profesorado de EF el proceso que 

deben seguir a la hora de poner en marcha juegos y actividades en sus clases 

(Reina et al., 2016a): planificación de las tareas, explicación, implementación 

y feedback. En dicho proceso, se muestran unos criterios generales de las 

adaptaciones que pueden hacerse en las actividades, juegos y deportes que 

plantean en sus clases, con el fin de fomentar un ambiente inclusivo para el 

alumnado con y sin discapacidad. La Figura 12 recoge los elementos 

principales que pueden ser adaptados por los docentes para promover la 

inclusión en las clases de EF. 

 
Nota. Elaboración propia basada en Reina et al. (2016a). 

Figura 12 

Principales elementos que el docente de EF puede adaptar para promover la 

inclusión educativa en sus clases. 
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Tal y como se ha mencionado con anterioridad al delimitar el deporte 

paralímpico (subapartado 2.1.2.2.), el IPC (2015b) identifica 10 tipos diferentes 

de deficiencias elegibles para que una persona pueda competir dentro del 

movimiento paralímpico, pudiendo clasificarse en (Reina et al., 2016a): físicas 

(i.e., ataxia, atetosis, hipertonía, déficit del rango pasivo de movimiento, baja 

estatura, diferencia de longitud de piernas, deficiencia de extremidades, falta 

de fuerza); visuales (i.e., discapacidad visual); y cognitivos (i.e., discapacidad 

intelectual). Además de estas 10 condiciones, la guía del programa Incluye-T 

(Reina et al., 2016a) añade la discapacidad auditiva, que no es propia del 

movimiento paralímpico internacional, pero sí reconocida en el ámbito 

deportivo nacional. De todas estas condiciones se describe qué son, quiénes 

pueden tenerlas, qué limitaciones implican y cómo es posible sensibilizar hacia 

las mismas. La guía del proyecto Incluye-T tiene una clara visión práctica, pues 

muestra una serie de recursos materiales y su potencial uso para cada una de 

las 11 condiciones citadas anteriormente, así como ideas para poder obtener 

material autoconstruido de bajo coste para poder utilizarlo de forma sencilla en 

contextos educativos (Reina et al., 2016a). En adición a lo anterior, como 

puede verse resumidamente en la Figura 13, se presentan una serie de 

sesiones prácticas con contenidos deportivos que se agrupan en torno a las 

principales discapacidades (i.e., visual, auditiva, intelectual y física). Además, 

se incluyen infografías sobre los deportes paralímpicos de verano y de invierno 

que aparecen en la Figura 14. 

.               

Nota. Elaboración propia basada en Reina et al. (2016a). 

Figura 13  

Contenido de las sesiones prácticas que se incluyen en la guía del programa 

Incluye-T agrupadas en función de la discapacidad. 
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Nota. Elaboración propia basada en Reina et al. (2016a). 

Figura 14  

Deportes paralímpicos de los que se incluye una infografía dentro de la guía 

del programa Incluye-T. 

 

La investigación de Reina et al. (2019a) es un ejemplo de cómo la 

implementación del programa Incluye-T ha logrado mejorar significativamente 

la autoeficacia del profesorado de EF, independientemente de la etapa 

educativa en la que trabajen (p.e., Educación Primaria o Secundaria), el género 

y sus experiencias previas con alumnado con discapacidad. Para conocer 

estas mejoras se utilizó un diseño pre-post formación, en el que se administró 

la escala de autoeficacia en profesores de EF hacia alumnado con 

discapacidad (Reina et al., 2016c), derivada de la escala original en inglés 

denominada Self-Efficacy Scale for Physical Education Teacher Education 

Majors towards Children with Disabilities (Block et al., 2013). En este estudio, 

los participantes fueron más de 200 docentes de EF en activo en la Comunidad 
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Valenciana (España), lo que debido a la extensión de dicha región implicó que 

el programa se tuviese que implementar hasta 14 veces con el fin de poder 

llegar a todo el personal docente que deseara participar en él. Por supuesto, 

en cada una de sus implementaciones, se mantuvieron constantes los 

elementos del programa de formación (i.e., duración, número y distribución de 

las sesiones, administración de cuestionarios pre y post, los profesionales 

encargados de impartir la formación y el tiempo de contacto con deportistas 

con discapacidad).  

El programa formativo aplicado en Reina et al. (2019a) tuvo un total de 

seis sesiones con una duración de tres horas cada una de ellas y distribuidas 

en dos sesiones por semana. La Tabla 5 recoge el esquema general del 

contenido que se desarrollaba en cada una de esas seis sesiones. Estas 

sesiones formativas tenían una breve parte teórica seguida de una parte 

práctica para, mediante la simulación, modificar las actividades, el material y 

las instrucciones de los docentes para el alumnado con discapacidad. 

 
Tabla 5  

Estructura y contenido del programa Incluye-T en Reina et al. (2019a). 

Sesión Contenido 

1 

 Pre-test. 

 Sesión teórica sobre los principios y beneficios de la inclusión, la clasificación 

internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud en 

Educación Física y necesidades educativas especiales en el currículo de 

Educación Física. 

 Sesión práctica de sensibilización sobre diferentes discapacidades incluyendo 

actividades de simulación de discapacidad visual y discapacidad física, y 

debate. 

2 
 Educación Física inclusiva para alumnado con discapacidad visual 

(información de sus características, estrategias didácticas, actividades 

prácticas de simulación y debate). 

3 
 Educación Física inclusiva para alumnado con discapacidad física 

(información de sus características, estrategias didácticas, actividades 

prácticas de simulación y debate). 

4 

 Educación Física inclusiva para alumnado con discapacidad intelectual 

(información de sus características, estrategias didácticas, actividades 

prácticas de simulación y debate). 

 Práctica de boccia. 
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5 
 Práctica de voleibol sentados. 

 Educación Física inclusiva “todos juntos, todo es posible” (i.e., participación 

simultánea de diferentes tipos de discapacidad simulada). 

6 
 Práctica de deporte paralímpico teniendo contacto directo con un deportista 

con discapacidad y debate. 

 Post-test. 

 

Nota. Elaboración propia basada en Reina et al. (2019a). 
 

Ms allá de que el programa Incluye-T se creó y aplicó originalmente en 

la Comunidad Valenciana, posteriormente su uso ha sido llevado a otros 

lugares de España, destacando especialmente su gran aceptación en las Islas 

Canarias, gracias a la colaboración de la Fundación Disa, la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, y la Consejería de Educación y Universidades 

del Gobierno de Canarias (Comité Paralímpico Español et al., 2017). Las 

diferencias educativas entre áreas peninsulares e insulares han sido 

previamente estudiadas (Kelly et al., 2019; Verdis et al., 2019), pero el estudio 

de Reina et al. (2019b) es uno de los pioneros en centrarse en la EF y, 

específicamente, en la promoción de inclusión educativa. 

La investigación de Reina et al. (2019b) evalúa y compara el efecto del 

programa Incluye-T en la Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias. Los 

docentes que participaron en la formación tenían que cumplir una serie de 

requisitos: tener un título universitario que les habilitase para ejercer en 

Educación Primaria o Educación Secundaria, contar con un mínimo de dos 

años de experiencia en EF, participar en las seis sesiones del programa 

Incluye-T y responder a todas las preguntas del cuestionario utilizado en la 

investigación. La estructura y contenido de las seis sesiones formativas del 

programa Incluye-T en las dos regiones fue igual a la descrita anteriormente 

en el trabajo de Reina et al. (2019a). Para garantizar la consistencia de las 

intervenciones en ambas regiones, el investigador principal del programa 

realizó una formación presencial previa a que los instructores del programa 

impartiesen los cursos (Reina et al., 2019b). Los resultados muestran que el 

profesorado de EF de las Islas Canarias mejoró en mayor medida su 

autoeficacia percibida, aunque se evidenció la eficacia invariante del programa 

en ambas regiones. No obstante, una de las principales limitaciones a 
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considerar en esta investigación es que los resultados pueden estar 

influenciados por diversos factores como, por ejemplo, el tratamiento de 

contenidos sobre inclusión en la formación universitaria del profesorado en 

activo, las políticas educativas de cada región o incluso las características 

geográficas de los lugares (entornos rurales o urbanos). 

Para analizar por qué el programa Incluye-T ha resultado tan eficaz en 

base a sus objetivos, se puede comparar el programa con los criterios previos 

que Yoon et al. (2007) definieron para que los programas de formación fuesen 

de alta calidad. Estos autores señalan la necesidad de que el desarrollo 

profesional sea intensivo (i.e., al menos una duración de 14 horas), algo que 

Incluye-T cumple al tener una duración de 18 horas presenciales y que puede 

haber sido una de las causas de su impacto positivo. De hecho, la investigación 

de Taliaferro et al. (2015) es un ejemplo que demuestra que la duración más 

prolongada de las intervenciones tiene un efecto positivo en la mejora de la 

autoeficacia docente y sus creencias hacia la inclusión. Otro de las 

sugerencias de Yoon et al. (2007) es un seguimiento adecuado del personal 

docente participante. A pesar de que el Incluye-T no tenía un seguimiento a 

largo plazo, que su implementación se realizase durante tres semanas puede 

haber contribuido a su éxito, debido a que la capacidad de los docentes durante 

ese tiempo para asistir a la formación y regresar a sus centros educativos 

puede haber permitido una mayor aplicación de lo aprendido (Reina et al., 

2019a). De hecho, el tercer artículo de investigación que conforma esta tesis y 

que se desarrollará en el capítulo seis, es precisamente un claro ejemplo de 

cómo el programa Incluye-T es eficaz para que los propios docentes de EF, 

tras recibir la formación, son capaces de influir positivamente en las actitudes 

de su alumnado hacia compañeros con discapacidad (Reina et al., 2021). 

El programa Incluye-T todavía tiene mucho potencial, por lo que es 

necesario que su implementación se siga realizando en diferentes partes de la 

geografía española y en el extranjero y, junto a ella, la investigación que 

explore su impacto no solo en la formación docente sino también en cómo a 

través de esa formación se consiguen mejoras en el proceso educativo con el 

alumnado. Precisamente, Reina et al. (2019a) señalan que uno de los aspectos 
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a incorporar en futuras aplicaciones del programa es un seguimiento más a 

largo plazo una vez que la formación haya finalizado, ya que de esta forma se 

podrá conocer el nivel de retención u olvido del aprendizaje de los docentes y 

su impacto en la realidad educativa más allá del corto plazo. 

 

2.3.2. Paralympic School Day 

El IPC y el crecimiento de los Juegos Paralímpicos ha contribuido a 

empoderar a las personas con discapacidad a través de los medios de 

comunicación, creando un cambio de paradigma con respecto a las 

capacidades de las personas con discapacidad (Blauwet y Iezzoni, 2014), 

utilizando estrategias para promover el conocimiento y concienciar sobre los 

para-deportes (Blauwet y Willick, 2012). El IPC (2006) es el precursor del PSD, 

una intervención educativa que ofrece un medio para concienciar y promover 

actitudes positivas hacia las personas con discapacidad (McKay et al., 2015). 

Concretamente, consiste en un currículo de sensibilización hacia las personas 

con discapacidad que proporciona una plataforma para la mejora de actitudes 

a través del valor educativo que poseen los deportes paralímpicos (IPC, 2006). 

Está diseñado para crear un entorno en el que los participantes vivencien de 

forma realista y holística el deporte adaptado/paralímpico junto a deportistas 

con discapacidad que practican esos deportes (IPC, 2006).  

La intervención del PSD asienta sus bases en varias teorías, pero 

especialmente en la teoría del contacto de Allport (IPC, 2006). Tanto es así 

que McKay et al. (2018) desarrollaron un criterio de fidelidad como instrumento 

que demostró que el PSD satisface y apoya realmente los cuatro componentes 

que la teoría del contacto considera necesarios para que dicho contacto mejore 

las actitudes (i.e., igualdad de estatus, objetivos comunes, cooperación y 

apoyo de las autoridades). Al incorporar esa base teórica en la intervención, 

se ofrece una visión específica para controlar la implementación, ya que la 

base teórica sugiere relaciones entre fenómenos observables (McKay et al., 

2018). 

El programa incluye una combinación de participación en actividades 

deportivas para personas con discapacidad dirigidas por deportistas con 
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discapacidad y conversaciones con deportistas con discapacidad sobre la 

inclusión y sus experiencias paralímpicas (McKay, 2013). Las actividades 

deportivas del programa requieren de la cooperación entre los participantes y 

los deportistas paralímpicos para lograr los objetivos grupales que se 

establecen (Kirk et al., 2021). Estos deportistas son seleccionados en función 

de su historia personal, edad, carisma, y experiencia educando a personas a 

través del deporte paralímpico, lo cual facilita que encajen lo mejor posible con 

el tipo de participantes del programa (McKay et al., 2015).  

Los propios participantes han expresado el valor del programa 

brindando un espacio seguro y equitativo para el contacto y la comunicación 

entre todas las personas implicadas (i.e., participantes sin discapacidad y 

deportistas con discapacidad) poniendo el foco en las capacidades de las 

personas con discapacidad (McKay et al., 2019). Esta comunicación que se 

produce provoca una interacción personal entre los participantes y los 

deportistas con discapacidad que incluye el conocer las experiencias vitales de 

los deportistas con discapacidad, aprender de los deportistas con discapacidad 

el valor del deporte como un derecho humano inquebrantable y aumentar la 

exposición y el intercambio de información con los deportistas con 

discapacidad (IPC, 2006). 

El impacto del PSD en el cambio de actitudes del alumnado sin 

discapacidad hacia la inclusión de sus compañeros con discapacidad ha sido 

analizado en varias investigaciones científicas, mostrando resultados diversos. 

Mientras que el cambio de actitudes hacia la inclusión fue positivo tras la 

implementación, esta mejora no siempre fue significativa. En concreto, en 

algunos estudios el cambio de actitudes generales fue positivo, pero las 

actitudes hacia la modificación de las reglas deportivas para las personas con 

discapacidad no sufrieron cambios (Panagiotou et al., 2008; Xafopoulos et al., 

2009), o incluso tendieron a empeorar (Liu et al., 2010). También está la 

investigación de McKay et al. (2015), con alumnado de 10-12 años de una 

escuela independiente de Estados Unidos, en la que se demostraron efectos 

positivos significativos en las actitudes generales hacia la inclusión y en las 

actitudes hacia las adaptaciones deportivas, aunque en este último caso 



Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 
Alberto Pérez Torralba 

 

 110 

obteniendo los resultados generales más bajos del estudio, correspondientes 

a un nivel de actitudes que podría catalogarse como neutral.  

Tras la implementación del PSL que se va a desarrollar en el siguiente 

subapartado, y que es una variación del PSD que se acaba de explicar, Kirk et 

al. (2021) enuncian una serie de recomendaciones para todos aquellos 

programas e intervenciones cuyo objetivo principal sea la sensibilización hacia 

las personas con discapacidad, como es el caso del PSD. Por ejemplo, estos 

autores ponen en valor el papel de las personas con discapacidad como 

agentes activos en el diseño y en la participación de las intervenciones. Más 

allá de que se trate de programas de sensibilización en los que se utiliza 

principalmente la simulación, es importante involucrar a personas con 

discapacidad en roles de liderazgo durante todo el proceso de planificación e 

implementación para, de esta manera, dotar de un igual significado a las 

intervenciones, tanto para los participantes sin discapacidad como para los 

colaboradores con discapacidad. 

 

2.3.3. Paralympic Skill Lab 

Las universidades son como un microcosmos de la sociedad que 

refleja muchos de los patrones de interacción, estructuras sociales y 

expectativas de conducta que se pueden encontrar en la cultura existente en 

la sociedad en general (Sweet, 2001). En general, los campus universitarios 

son entornos útiles para poder influir en las actitudes hacia las personas con 

discapacidad (Gilson et al., 2020). Por este motivo, la etapa universitaria se 

considera un periodo clave para la implementación de intervenciones 

educativas que ayuden a educar, conocer las percepciones y avanzar hacia 

una cultura que de importancia a todas las personas independientemente de 

sus condiciones y capacidades (Carlson y Witschey, 2018; McKay y Park, 

2019). El valor de medir, tratar de informar y mejorar las actitudes de los 

estudiantes universitarios hacia las personas con discapacidad se fundamenta 

en su concepción como futuros profesionales, integrantes de la sociedad y 

propulsores de los cambios venideros (McKay y Park, 2019) 
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 Esta búsqueda del cambio positivo de actitudes hacia las personas 

con discapacidad del estudiantado universitario se ha convertido en un 

esfuerzo crítico que debe realizarse en la actualidad (Kirk et al., 2021), 

especialmente porque la influencia positiva en las actitudes de los estudiantes 

universitarios puede llegar a impregnar las actitudes de la sociedad (McKay y 

Park, 2019). Prueba de ello son las investigaciones que utilizan el deporte y 

las actividades recreativas como medio para la sensibilización hacia las 

personas con discapacidad en el ámbito universitario, demostrando su eficacia 

en el cambio positivo de actitudes (p.e., Archambault y Milone, 2020; Lundberg 

et al. 2008; Sullvan y Glidden, 2014). Las intervenciones basadas en la práctica 

de actividades físico-deportivas y recreativas son aún más necesarias porque 

está demostrado que el estudiantado universitario es generalmente inactivo 

durante su tiempo de ocio y, si quiere mejorar sus vidas, debería cuidar más 

su salud (Hao et al., en prensa), y comprometerse con estilos de vida activos. 

En consecuencia, mejorar las actitudes y aumentar el tiempo de actividad física 

del estudiantado universitario es algo que puede y debe suceder de forma 

conjunta. 

Junto al estudio de las intervenciones de larga duración para mejorar 

las actitudes hacia la discapacidad, los programas sensibilizadores de una 

corta duración (p.e., un día o una sesión) basados en el deporte también han 

sido explorados. Tal y como señalan recientemente McKay et al. (2022), 

conocer los efectos a corto plazo de las intervenciones es importante porque 

permite flexibilidad en la programación para adaptarse a los calendarios 

escolares y a los eventos especiales, favoreciendo la utilización de recursos 

como, por ejemplo, la colaboración de deportistas paralímpicos o el préstamo 

de material específico para deporte adaptado durante un tiempo breve (p.e., 

sillas de ruedas, muletas o balones adaptados). El PSD, anteriormente 

expuesto, es un ejemplo claro de programa sensibilizador basado en el deporte 

y con una implementación de corta duración. De la misma manera, otro 

ejemplo claro es el PSL que se va a desarrollar en este subapartado de la tesis 

doctoral. 
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El PSL es un programa de intervención cuyas bases son las mismas 

que el PSD, es decir, se trata de un programa educativo que presenta 

información sobre los Juegos Paralímpicos, las diferencias individuales y la 

aceptación de las diferencias para mejorar las actitudes hacia las personas con 

discapacidad (IPC, 2006). La diferencia entre ambos programas radica en que 

el PSL está enfocado expresamente para su implementación con estudiantado 

universitario (McKay y Park, 2018, 2019).  

El hecho de que un programa educativo se adapte y modifique para 

otro tipo de población dando como resultado un programa diferente, no es un 

hecho particular del PSD y el PSL. Según McKay y Park (2019), los programas 

de intervención a nivel universitario se basan en las intervenciones que apoyan 

el respeto por las diferencias humanas que ya suceden en etapas educativas 

anteriores como la Educación Primaria o la Educación Secundaria (p.e., 

Campos et al., 2014; Grenier et al., 2014; McKay et al., 2015, 2019). Y esto es 

precisamente lo que sucede con el PSL, cuyos participantes son el 

estudiantado universitario, pero cuyas bases son las del programa PSD 

destinado a alumnado de etapas escolares anteriores (Educación Primaria y 

Educación Secundaria). El PSD especifica una serie de adaptaciones de las 

actividades para participantes de mayor edad, diferenciando entre jóvenes y 

adultos aprendices (McKay y Park, 2019). McKay y Park (2019), como uno de 

los trabajos pioneros en analizar el efecto del PSL, explican la razón del cambio 

de la palabra “day” por “lab”, justificando que se realizó con el fin de que 

representase mejor el uso del plan de estudios con grupos de estudiantes 

universitarios que no asisten un día completo a la escuela (“school day”), sino 

a clases o laboratorios repartidos a lo largo de la semana (“skill lab”). 

Se ha analizado el impacto del PSL en las actitudes de los estudiantes 

universitarios hacia la inclusión de personas con discapacidad en actividades 

deportivas y de acondicionamiento físico, incluyendo las actividades 

recreativas en el campus universitario (McKay y Park, 2018, 2019). Para ello, 

se ha utilizado la lista de verificación de adjetivos (Adjective Checklist) de 

Siperstein (2006), explorando su adecuación para el uso con estudiantado 

universitario como una progresión natural de la investigación relacionada con 
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el PSD. Se ha demostrado la mejora significativa de actitudes hacia las 

personas con discapacidad en los estudiantes universitarios que participaron 

en el PSL en comparación con aquellos que no lo hicieron, sin existir en este 

caso un efecto significativo en función del género (McKay y Park, 2019). 

En el estudio pionero del PSL, McKay y Park (2019) explican cómo 

desarrollaron este programa en una sesión de entre 50 y 75 minutos de 

duración, siendo dividida en tres estaciones: 1) voleibol sentados, con la 

participación de dos deportistas paralímpicos; 2) baloncesto en silla de ruedas, 

con un deportista paralímpico y dos jugadores de la asociación nacional de 

baloncesto en silla de ruedas de Estados Unidos; y 3) la historia de un 

deportista, presentada por un jugador paralímpico de fútbol con parálisis 

cerebral. Estas estaciones se seleccionaron en función de los deportistas que 

participaron en el programa, el tiempo, el espacio, el material deportivo del que 

se disponía y su habilidad para apoyar los cuatro componentes de la teoría del 

contacto sobre la que se sustenta el programa. En cuanto a los deportistas que 

participaron en el PSL, al igual que en las intervenciones del PSD, fueron 

elegidos en función de sus historias personales y profesionales con relación a 

la modalidad deportiva y su capacidad para liderar e implicar a los estudiantes 

universitarios en el programa, pues estos deportistas asumían un papel de 

instructor principal en todas las estaciones que componían el programa.  

Otro ejemplo de la implementación del PSL se desarrolla en la 

investigación de Kirk et al. (2021), un estudio que se centra en las percepciones 

de los propios deportistas con discapacidad que participan en el programa, 

demostrando que el PSL apoya sus sentimientos de dignidad y de 

reafirmación, al sentirse percibidos como personas capaces y con diversas 

habilidades en lugar de ser mostrados como estereotipos u objetos de lástima. 

En este caso, el PSL se organizó en tres estaciones, con una duración de entre 

20 y 25 minutos cada una de ellas (entre 60 y 75 minutos en total), por las que 

los participantes iban rotando en grupos reducidos (i.e., alrededor de 10 

participantes por grupo). Tres deportistas paralímpicos y tres deportistas de la 

asociación nacional de baloncesto en silla de ruedas de Estados Unidos 

dirigieron dos estaciones de este deporte paralímpico de equipo, las cuales 



Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 
Alberto Pérez Torralba 

 

 114 

incluían el aprendizaje del movimiento con la silla de ruedas, habilidades de 

regate, pase, tiro y juegos y partidos reducidos. Un deportista de fútbol 

paralímpico lideró la tercera estación sobre la historia del deportista y discusión 

sobre la inclusión, cubriendo temas tales como, por ejemplo: el respeto y la 

aceptación de las diferencias; el cuestionamiento de lo que se considera 

“normal”, con el fin de dar un mayor significado a la experiencia de 

sensibilización; los Juegos Paralímpicos; y lo que significa el deporte inclusivo 

para la sociedad. 

Volviendo de nuevo a las diferencias positivas y significativas que se 

encuentran al finalizar la intervención del PSL en el estudio cuantitativo de 

McKay y Park (2019), debido a cuestiones metodológicas propias del estudio, 

no se profundiza en qué pudo influir en esos cambios. Por este motivo, las 

investigaciones de McKay et al. (2022) y McKay et al. (en prensa) son dos 

estudios pioneros en profundizar en el impacto del PSL a través de una 

metodología de investigación cualitativa. El trabajo de McKay et al. (2022) es 

el que se va a desarrollar en este momento debido a que el estudio de McKay 

et al. (en prensa) corresponde con el cuarto artículo de investigación que 

conforma la presente tesis doctoral y que se desarrollará en el capítulo siete.  

El estudio exploratorio de McKay et al. (2022) incluye preguntas de 

reflexión sobre cómo los estudiantes universitarios vivenciaron el programa, 

los sentimientos que tuvieron durante su participación y la manera en que este 

programa influyó en sus percepciones o acciones hacia la inclusión y el deporte 

para personas con discapacidad. La intervención del PSL tuvo las mismas 

características (i.e., igual duración, mismo número y tipo de estaciones, 

colaboración de las mismas personas con discapacidad) que en la de McKay 

y Park (2019), por lo que su explicación ya se ha realizado anteriormente. De 

igual forma, McKay et al. (2022) también coinciden en la necesidad de 

garantizar que los objetivos del programa estén bien alineados con los valores 

de quienes colaboran en él (i.e., los deportistas con discapacidad), reafirmando 

lo defendido por Kirk et al. (2021) sobre la importancia que deben tener los 

deportistas con discapacidad en el diseño y ejecución del programa para que 

este sea verdaderamente exitoso. Los resultados cualitativos obtenidos 
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demuestran representaciones positivas de la experiencia de participar en el 

PSL, reflejando sentimientos de diversión, aprecio y deseo de volverlo a hacer, 

que ayudan a explicar las mejoras en las actitudes encontradas en 

intervenciones anteriores del programa (McKay y Park, 2019). En la misma 

línea, después de la intervención, el estudiantado universitario ofreció unas 

respuestas centradas en las capacidades de las personas con discapacidad 

por encima de sus dificultades, destacando así un cambio de actitud y 

perspectiva que se opone a las opiniones arraigadas acerca de que las 

personas con discapacidad son menos que aquellas sin discapacidad y 

alejándose del considerado pensamiento del modelo de déficit (Haegele y 

Hodge, 2016). Además del cambio positivo de actitudes, la reciente 

investigación de McKay et al. (2022) aporta un valor significativo del PSL y es 

que el estudiantado universitario reconoce el valor educativo del programa en 

su formación, algo que es coherente con que el programa sea definido como 

educativo y que se ubique dentro de la etapa universitaria. 

En cuanto a las perspectivas futuras del programa, McKay y Park 

(2018, 2019) señalan la necesidad de continuar implementando este programa 

parar obtener una comprensión integral de las variables que afectan a las 

actitudes hacia la inclusión en las actividades físicas y deportivas (p.e., la 

influencia del contacto con deportistas paralímpicos en el cambio de actitudes). 

De la misma forma, el PSL permite variaciones en su planificación y ejecución, 

por lo que los resultados obtenidos en las intervenciones realizadas tienen la 

limitación de no poder generalizarse cada vez que el programa sea realizado 

en el contexto universitario (McKay y Park, 2019). Lo que sí parece claro para 

McKay et al. (2022) es que el impacto del PSL respalda la idea de que 

proporcionar información y adquirir conocimientos sobre las personas con 

discapacidad es adyacente al cambio de actitudes asociado con el contacto 

directo con las personas con discapacidad. En otras palabras, y como ya se 

ha mencionado con anterioridad en este marco teórico de la tesis doctoral, 

información de calidad y contacto van a ser dos elementos claves para que el 

alumnado pueda comprender mejor la discapacidad y pueda así mejorar sus 

actitudes hacia las personas con discapacidad. 
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2.3.4. Deporte Inclusivo en la Escuela 

El programa DIE es un programa educativo desarrollado por primera 

vez en el curso académico 2012/2013 en las clases de EF por docentes de EF 

y coordinado con los planes de estudio de España (Ocete et al., 2015). Este 

programa está basado en la teoría del contacto propuesta por Allport (1954) y 

está inspirado en el programa PSD (Ocete et al., 2022). Está orientado 

principalmente a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Bachillerato, así como a su profesorado de EF y a personal técnico deportivo 

y deportistas de las diferentes modalidades que componen el programa 

(Fundación Sanitas y Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte 

Inclusivo, 2022).  

El programa DIE se ha convertido en una herramienta educativa 

completa, flexible y actualizada para contribuir a la mejora de la educación de 

las nuevas generaciones en valores de inclusión y cooperación (Fundación 

Sanitas y Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo, 

2022). De forma más específica, los tres objetivos principales que persigue el 

DIE son (Fundación Sanitas y Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre 

Deporte Inclusivo, 2022; Pérez-Tejero et al., 2013): 1) promover la práctica 

deportiva inclusiva en los centros educativos; 2) dar a conocer los diferentes 

deportes adaptados y paralímpicos mediante una metodología inclusiva; y 3) 

concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad en la práctica 

del deporte. Para la consecución exitosa de estos objetivos, el programa DIE 

utiliza principalmente tres estrategias que son la información, la simulación y 

el contacto directo con personas con discapacidad (Ocete et al., 2015). Los 

deportes inclusivos que forman parte del programa DIE pueden verse en la 

Figura 15. 



Capítulo 2. 

Marco teórico 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 117 

 
Nota. Extraído de Fundación Sanitas y Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre 

Deporte Inclusivo (2022). 

Figura 15 

Deportes del programa educativo DIE. 
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Un total de 15 centros educativos de Educación Secundaria y 

Bachillerato de la Comunidad de Madrid fueron los primeros en participar en el 

programa DIE en el curso académico 2012/2013. Desde entonces y hasta el 

curso 2020/2021, último del que se tienen datos oficiales, el programa ha 

crecido exponencialmente implementándose en Comunidades Autónomas 

como Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra, llegando hasta 264 

centros educativos de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato 

y Ciclo Formativo de Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación 

Deportiva (Fundación Sanitas y Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre 

Deporte Inclusivo, 2022). 

A tenor de estos datos, podría pensarse de forma errónea que el 

programa DIE está dirigido solamente a centros de educación obligatoria, 

cuando realmente está abierto a cualquier universidad, institución, federación, 

entidad u organización que quiera beneficiarse de los resultados positivos que 

ofrece la práctica de deporte inclusivo entre sus participantes (Fundación 

Sanitas y Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo, 

2022). Aunque en la página web oficial del programa se puede conocer 

detalladamente toda la información necesaria para poder realizar el programa 

en función del contexto específico de cada interesado (i.e., programa DIE de 

educación, de universidad, de recreación-competición y de empresa), la Tabla 

6 presenta de forma resumida la información más importante para conocer 

cada una de las modalidades del programa DIE. 
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Tabla 6  

Modalidades del programa DIE. 

Modalidad del 

programa DIE 
Destinatarios Desarrollo del programa 

Educación 

Profesorado de Educación 

Física en activo en centros 

educativos de Educación 

Primaria, Educación 

Secundaria, Bachillerato y 

Ciclos Formativos de 

Grado Medio o Superior. 

Formación inicial (OB), acceso a 

la plataforma del programa (OB), 

adquisición de material específico 

(OP), préstamo de material 

adaptado (OP), ponencia 

deportista paralímpico (OB), 

jornada deportiva inclusiva (OP), 

asesoría técnica (OP) y evento 

deportivo inclusivo final (OP). 

Universidad 
Profesorado universitario 

en activo. 

Formación inicial (OB), acceso a 

la plataforma del programa (OB), 

adquisición de material específico 

(OP), préstamo de material 

adaptado (OP), ponencia 

deportista paralímpico (OB) y 

jornada deportiva inclusiva (OP). 

Recreativo-

competitivo 

Técnicos deportivos, 

entrenadores, directivos 

o cualquier otra persona 

vinculada al ámbito del 

deporte de formación y/o 

competición. 

Formación inicial (OB), acceso a 

la plataforma del programa (OB), 

adquisición de material específico 

(OP), préstamo de material 

adaptado (OP), ponencia 

deportista paralímpico (OB) y 

jornada deportiva inclusiva (OP). 

Empresa 
Empresas, asociaciones o 

sociedades. 

Ponencia deportista paralímpico 

(OP) y jornada deportiva inclusiva 

(OP). 

 

OB (participación obligatoria), OP (participación opcional). 

Nota. Elaboración propia basada en Fundación Sanitas y Cátedra Fundación Sanitas de 

Estudios sobre Deporte Inclusivo (2022). 
 

De una forma general, el desarrollo del programa DIE en su modalidad 

educativa se engloba en torno a cinco fases que son (Ocete y Pérez-Tejero, 

2019): 1) contacto con el centro (confirmación de la participación de cada 

centro); 2) jornada informativa y de coordinación (presentación del programa 

al profesorado de EF); 3) jornada paralímpica (ponencia de deportista 

paralímpico); 4) desarrollo de las sesiones por el profesor (implementación del 
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programa); y 5) evento deportivo en la escuela (evento final en el que participa 

todo el alumnado).  

El trabajo de Ocete et al. (2015) es una de las principales 

investigaciones en desarrollar el programa DIE antes de que otras 

publicaciones posteriores se centrasen en los beneficios obtenidos con sus 

varias implementaciones. En este trabajo se puede comprobar que una de las 

claves del programa es el papel importante que se otorga al profesorado de 

EF que es el encargado de seleccionar los contenidos deportivos y de 

implementar la intervención, incluyéndola dentro de su propia programación de 

aula y adecuándola a las características específicas de su centro educativo y 

alumnado. Por un lado, previamente a esta implementación, es fundamental 

que el profesorado reciba una formación adecuada. Para este fin, un grupo de 

especialistas en EF, discapacidad y deporte paralímpico publicó un recurso 

didáctico (Pérez-Tejero et al., 2013) con una serie de recomendaciones y 

unidades didácticas sustentadas en una metodología inclusiva y adaptadas a 

las directrices curriculares de la asignatura para que pudiesen ser incluidas en 

las programaciones docentes. Por otro lado, también se resalta la realización 

de un seguimiento exhaustivo a lo largo de la implementación (contacto regular 

con los centros y diario de trabajo para profesores e investigadores), así como 

una evaluación de la propia implementación del programa (evaluación externa 

y evaluación del impacto en los participantes directamente implicados). 

La investigación de Ocete et al. (2022) es una de las más recientes en 

explicar un ejemplo de la intervención del programa DIE. El programa está 

compuesto por tres unidades didácticas de ocho sesiones cada una de ellas y 

con una duración aproximada de 50 minutos por sesión. Las unidades 

didácticas estaban basadas en deportes paralímpicos y deportes adaptados, 

concretamente los siguientes: atletismo para personas con discapacidad 

visual, baloncesto en silla de ruedas, fútbol siete para personas con parálisis 

cerebral, fútbol cinco para personas con discapacidad visual, gimnasia rítmica, 

voleibol sentados, goalball, rugby en silla de ruedas, boccia y otros deportes 

para personas con discapacidad auditiva. De modo general, el programa se 

extendía en el tiempo durante seis meses siguiendo el siguiente proceso: 
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sesión de información y formación para docentes; pre-test; implementación del 

programa en los centros educativos; experiencia junto a un deportista 

paralímpico; evento inclusivo final; y, por último, el pos-test. 

En definitiva, es evidente que el programa DIE comparte muchas de 

las características del programa PSD que le sirvió de referencia. Ambos 

programas y sus diversas implicaciones, reafirmando lo señalado por 

Armstrong et al. (2017), muestran que los centros educativos deberían 

considerar la posibilidad de invitar a deportistas o personas con discapacidad 

que asistan a las intervenciones, debatan asuntos relacionados con la 

discapacidad y participen en actividades sensibilizadoras realizadas por el 

alumnado mediante la simulación de discapacidades. Una vez más, 

información, contacto y simulación aparecen como tres pilares fundamentales 

en la búsqueda de mejorar las actitudes hacia las personas con discapacidad. 

En los siguientes capítulos se podrá comprobar que todos los estudios que 

conforman esta tesis doctoral utilizan algunas o incluso todas estas estrategias 

didácticas para sensibilizar hacia las personas con discapacidad y, con ello, 

promover la inclusión educativa en el área de EF. 
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¿Qué deseo conseguir? ¿Cómo voy a lograrlo? 

¿Por qué quiero conseguirlo? ¿Qué aportará 

alcanzar los objetivos? 

Después de responder a estas preguntas, hay 

que trabajar para alcanzar las metas 

propuestas. De cualquier resultado, positivo o 

negativo, se puede aportar al avance de una 

línea de investigación. 
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CAPÍTULO 3. Objetivos, estructura y enmarcación 

de la tesis doctoral 

 

3.1. Objetivos generales de la tesis doctoral 

Tal y como indica el título de la tesis doctoral, las principales 

contribuciones que se pretenden aportar se centran en sensibilizar hacia las 

personas con discapacidad a través de la práctica de EF inclusiva y para-

deportes. Para lograr esto, se van a enumerar a continuación los principales 

objetivos generales de la tesis, sin mencionar los objetivos específicos en los 

que posteriormente se van a descomponer estos objetivos generales en cada 

una de las intervenciones que conforman esta tesis por compendio de 

publicaciones. Por lo tanto, los objetivos generales que se pretenden alcanzar 

en esta tesis doctoral son: 

1. Promover actitudes positivas hacia las personas con discapacidad 

en el alumnado de diferentes etapas educativas (Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación 

Universitaria). 

2. Mejorar la formación de docentes de EF para que aumenten su 

autoeficacia percibida y puedan diseñar e implementar 

intervenciones educativas inclusivas efectivas. 

3. Ampliar la línea de investigación de sensibilización hacia la 

discapacidad y promoción de la inclusión educativa desde el área 

de EF, buscando relaciones entre las actitudes y nuevas variables 

como las necesidades psicológicas básicas. 

4. Fomentar la práctica y el conocimiento de los para-deportes como 

un medio idóneo para contribuir al desarrollo integral del alumnado 

desde el área de EF. 
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3.2. Relación entre los artículos de la tesis doctoral 

Esta tesis por compendio presenta cuatro artículos de investigación 

que promueven la sensibilización hacia las personas con discapacidad a través 

de una práctica de EF inclusiva y de los para-deportes. La Figura 16 muestra 

de una forma visual la estructura y relación general entre cada uno de los 

artículos. Con relación a los participantes, se comprueba que se han realizado 

intervenciones para el alumnado de Educación Primaria, Educación 

Secundaria y Universidad, e incluso se ha trabajado la formación del 

profesorado de EF (quienes tras la formación realizaron sus propias 

intervenciones con su alumnado de Educación Secundaria). En las 

intervenciones se practican actividades, juegos y para-deportes para la 

sensibilización hacia las personas con altas necesidades de apoyo, con 

discapacidad visual, auditiva o física. En cuanto a la duración de las 

intervenciones, varía mucho tanto en el número de sesiones como en su 

duración. Por último, se puede comprobar que en la tesis se ha trabajado tanto 

la metodología de investigación cuantitativa como la cualitativa. 

 

DV (discapacidad visual), DA (discapacidad auditiva), DF (discapacidad física), 

‘(minutos). 

Figura 16  

Relación y estructura de los cuatro artículos de investigación que conforman 

la presente tesis doctoral por compendio. 
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3.3. Enmarcación de la tesis en el proceso formativo 

La presente tesis doctoral se ha realizado a tiempo completo durante 

cinco cursos académicos, con una temporalización ajustada a las necesidades 

y situación del doctorando gracias a la orientación y supervisión de los 

directores de la tesis. 

El primer año de la tesis fue el curso académico 2017-2018. Durante 

todo ese año, el doctorando no recibió ningún tipo de financiación externa, 

dedicándose principalmente a la realización de la revisión de la literatura 

científica, estudio, formación predoctoral y diseño preliminar de las posibles 

intervenciones que posteriormente conformarían la tesis. A finales de ese 

curso académico, fue cuando se tuvo la posibilidad de solicitar una primera 

beca destinada a estudiantes de Doctorado dentro de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

Como consecuencia de lo anterior, el segundo curso académico 2018-

2019 fue cuando se obtuvo la primera financiación para la tesis doctoral gracias 

a la Beca de formación en materia de investigación para estudiantes de 

Doctorado, correspondiente a la convocatoria de concurrencia competitiva 

cofinanciada por la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca de 

proyectos de inicio en la formación investigadora para el Campus de Cuenca, 

publicada por la Universidad de Castilla-La Mancha (referencia DIPUCU-

2018). Esta primera financiación permitió comenzar con las primeras 

intervenciones adquiriendo el material deportivo necesario y asegurando las 

infraestructuras requeridas para la viabilidad del proceso (p.e., organización de 

los desplazamientos que se realizarían para las implementaciones y las 

reuniones con profesionales expertos). Una parte de esta beca se utilizó para 

ayudar a cubrir los costes que implicó la primera estancia de investigación 

internacional que se realizó en 2019, durante los meses de febrero, marzo y 

abril, en el Departamento de Kinesiología de James Madison University 

(Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos) bajo la supervisión de la Dr. Janet K. 

Wigglesworth y la Dra. Cathy McKay. Fruto de esta primera estancia, se 

colaboró y consiguió publicar uno de los artículos de investigación que 
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componen esta tesis (Capítulo 7). Además, durante ese curso académico y 

mientras se disfrutaba de esta beca de investigación predoctoral, se solicitó 

también la ayuda nacional del antiguo Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades (actualmente Ministerio de Universidades), por la que se 

convocan contratos predoctorales a tiempo completo para la formación de 

profesorado universitario (FPU en adelante). 

El tercer curso académico 2019-2020 se obtuvo el recién mencionado 

contrato predoctoral (referencia FPU18/04769) de la Resolución de 4 de 

octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 

Desarrollo e Innovación, por la que se convocan ayudas para la formación de 

profesorado universitario, en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Gracias a ese contrato 

predoctoral FPU, conseguido en una convocatoria nacional de concurrencia 

competitiva, se obtuvo ya una financiación regular durante los tres años 

restantes del Doctorado, permitiendo la formación como profesor universitario 

dentro del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y 

Música, impartiendo 60 horas lectivas anuales desde ese primer curso 2019-

2020, facilitando la implementación de todas las intervenciones diseñadas y la 

realización de otras numerosas actividades de formación que implicaban un 

gasto económico adicional al proceso formativo del doctorando (p.e., estancias 

de investigación, congresos internacionales, cursos de formación, etc.).  

A lo largo del cuarto curso académico 2020-2021, se continuó con las 

intervenciones prediseñadas, así como con la realización de numerosas 

actividades formativas. En ese curso se solicitó las Ayudas a la movilidad para 

estancias breves y traslados temporales para beneficiarios del programa de 

FPU, publicadas por el Ministerio de Universidades en la Orden de 24 de 

noviembre de 2020 por la que se convocan ayudas complementarias 

destinadas a beneficiarios de ayudas de Formación del Profesorado 

Universitario del Subprograma Estatal de Formación en I+D+i. Debido a la 

planificación del proceso formativo del doctorando y de la realización del 

proyecto de trabajo durante la estancia junto a los constantes cambios 

provocados por la incertidumbre de la COVID-19, la única opción viable era 
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realizar la estancia antes de los meses de verano. Por estos motivos, se tuvo 

que tomar la decisión de realizar o no la estancia con anterioridad al 

conocimiento de la resolución de la ayuda para estancias breves. De este 

modo, durante los meses de abril, mayo y junio de 2019 se realiza una segunda 

estancia de investigación internacional, esta vez en el Departamento de 

Kinesiología de University of Wisconsin-Madison (Madison, Wisconsin, 

Estados Unidos) bajo la supervisión del Dr. Luis Columna. Cuatro meses 

después de volver de la estancia es cuando se publicó la resolución definitiva. 

De nuevo en una convocatoria de concurrencia competitiva, la solicitud de 

estancia (referencia EST21/00564) recibió una puntuación de 96/100 siendo la 

cuarta más alta dentro del área de Educación. Gracias a ello, se obtiene una 

financiación adicional que cubre prácticamente el total de los gastos asumidos 

para la realización de dicha estancia académica en un centro de investigación 

internacional de prestigio en EF inclusiva.  

En el quinto y último año de Doctorado, el curso académico 2021-2022, 

es cuando se realizan los trabajos de escritura finales de la tesis doctoral, tanto 

de artículos de investigación pendientes de publicar como del documento 

definitivo de la tesis. Finalmente, tanto el doctorando como los directores de 

tesis deciden planificar la lectura de la tesis doctoral para el mes de noviembre 

de 2022



 

 

 

 

 



 

 131 

 

CAPÍTULO 4 

 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 1 

EDUCATION INTERVENTION USING PARA-SPORT FOR 

ATHLETES WITH HIGH SUPPORT NEEDS TO IMPROVE 

ATTITUDES TOWARDS STUDENTS WITH DISABILITIES IN 

PHYSICAL EDUCATION 

 

Revista de publicación: European Journal of Special Needs Education 

Journal Impact Factor (JIF): 1,930  

Categoría de la revista: Special Education (24/44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo citar el artículo de investigación: 

Pérez-Torralba, A., Reina, R., Pastor-Vicedo, J. C., y González-Víllora, S. 

(2019). Education intervention using para-sports for athletes with high 

support needs to improve attitudes towards students with disabilities in 

Physical Education. European Journal of Special Needs Education, 

34(4), 455-468. https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1542226  

 

https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1542226


 

 

 



Capítulo 4. 

Artículo de investigación 1 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 133 



 

 

 

 



Capítulo 4. 

Artículo de investigación 1 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 135 

  

  

CAPÍTULO 5 

 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 2 

EFFECTS OF THREE PARA-FOOTBALL INTERVENTIONS 

ON THE ATTITUDES TOWARDS INCLUSION AND BASIC 

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF PHYSICAL EDUCATION 

STUDENTS 

 

 

Revista de la submission: International Journal of Inclusive Education 

Journal Impact Factor (JIF): 2,863  

Categoría de la revista: Education and Educational Research (95/267) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo citar el artículo de investigación: 

Pérez-Torralba, A., Reina, R., McKay, C., y González-Víllora, S. (en revisión). 

Effects of three para-football interventions on the attitudes towards 

inclusion and basic psychological needs of physical education 

students. International Journal of Inclusive Education. 



 

 

 

 

 



Capítulo 5. 

Artículo de investigación 2 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 137 

 

Effects of three para-football interventions on the attitudes 

towards inclusion and basic psychological needs of physical 

education students 

Alberto Pérez-Torralbaa, Raúl Reinab, Cathy McKayc and Sixto 

González-Vílloraa* 

aDepartment of Physical Education, Arts Education and Music, Faculty 

of Education of Cuenca, University of Castilla-La Mancha, Cuenca, 

Spain; bDepartment of Sport Sciences, Sport Research Center, Miguel 

Hernández University, Elche, Spain; cDepartment of Kinesiology, James 

Madison University, Harrisonburg, Virginia, United States of America. 

 

*Corresponding author. E-mail address: sixto.gonzalez@uclm.es; Full postal 

address: Faculty of Education of Cuenca (University of Castilla-La Mancha), Fray Luis 

de León Building, no number, postal code 16071, Cuenca (Spain). 

 

ORCID Alberto Pérez-Torralba: https://orcid.org/0000-0002-7912-4457 

ORCID Raúl Reina: https://orcid.org/0000-0003-0279-7802 

ORCID Cathy McKay: https://orcid.org/0000-0002-1802-2641 

ORCID Sixto González-Víllora: https://orcid.org/0000-0003-2473-5223 

 

 

 

 

 

mailto:sixto.gonzalez@uclm.es


Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 
Alberto Pérez Torralba 

 

 138 

Alberto Pérez-Torralba is a PhD student who works as a researcher and 

professor in training at the University of Castilla-La Mancha (Spain). He studied 

a Degree in Primary Education Teacher (specialised in Physical Education) and 

a Degree in Early Childhood Education Teacher. He also studied a Master’s 

Degree in Educational Research and Innovation His main research area is 

inclusive education with a focus on sensitization towards people with disabilities 

through Physical Education and para-sports. 

Raúl Reina is Full Professor in Adapted Physical Activity and Para-sport at 

Miguel Hernandez University of Elche (Spain) and researcher at 

the Sport Research Centre. His research interests include classification in 

Paralympic Sports, intervention programmes to improve self-efficacy in in-

service physical education teachers and promoting physical activity in 

university students with disabilities 

Cathy McKay is an Associate Professor in the Kinesiology Department at 

James Madison University. Cathy completed her doctoral degree at the 

University of Virginia and is a Research Fellow with the Research Council of 

SHAPE America. Cathy’s scholarly interests focus on social inclusion, changing 

attitudes and perspectives towards disability, and para-sport education and 

awareness. Cathy is the Vice President of the International Federation of 

Adapted Physical Activity, and is an Affiliated Faculty member with the 

University of Tennessee Center for Sport, Peace, and Society. 

Sixto González-Víllora is an Associate Professor in Physical Education and 

Sports in the University of Castilla-La Mancha: He is a researcher at the 

Physical Activity and Sport Teaching Research Group. Besides, he is the 

academic director of the Vice-rector's Office for Scientific Policy at the 

University of Castilla-La Mancha. His main research interests are Models-

Based Practice, decision making in sports, inclusive Physical Education and 

para-sports. 

 

 

https://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&hl=es&mauthors=label:models_based_practice
https://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&hl=es&mauthors=label:models_based_practice
https://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&hl=es&mauthors=label:decision_making


Capítulo 5. 

Artículo de investigación 2 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 139 

Effects of three para-football interventions on the attitudes 

towards inclusion and basic psychological needs of physical 

education students 

There are not previous studies concerning attitudes towards 

inclusion in physical education (PE) and satisfaction of basic 

psychological needs (BPN), specially explaining the association 

between these two psychological constructs. This within-group study 

explores the effect of three educational interventions based on three 

para-football streams on the attitudes of students (aged 10-15) towards 

inclusion of peers with disability in PE, as well as the satisfaction of 

their BPN (autonomy, competence, relatedness and novelty). The 

primary and secondary school students (462 girls, 446 boys) were 

randomly assigned to three intervention groups: blind football without 

contact with people with disabilities (n = 336), amputee football with 

indirect contact (n = 279), and deaf football with direct contact (n = 293). 

Using a pre-post design, the results reveal that the three interventions 

improved significantly attitudes towards inclusion and BPN (p < .01), 

with moderate correlations between the two attitude subscales (i.e., 

general and specific) and among them and the four BPN, while a large 

correlation existed among the four BPN. This research can help 

physical educators and other educational professionals, showing three 

different ways to contribute to the physical, social and psychological 

well-being of students with and without disabilities in only 90 minutes. 

Keywords: awareness; para-sport; psychological well-being; 

disability; special education needs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Capítulo 5. 

Artículo de investigación 2 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 141 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 3 

THE INFLUENCE OF A TEACHER-DESIGNED AND 

-IMPLEMENTED DISABILITY AWARENESS PROGRAMME 

ON THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARD INCLUSION 

 

Revista de publicación: European Physical Education Review 

Journal Impact Factor (JIF): 3,675  

Categoría de la revista: Education and Educational Research (61/267) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo citar el artículo de investigación: 

Reina, R., Haegele, J. A., Pérez-Torralba, A., Carbonell-Hernández, L., y 

Roldán, A. (2021). The influence of a teacher-designed and –

implemented disability awareness programme on the attitudes of 

students toward inclusion. European Physical Education Review, 

27(4), 837-853. https://doi.org/10.1177/1356336X21999400  

https://doi.org/10.1177%2F1356336X21999400


 

 

 



Capítulo 5. 

Artículo de investigación 2 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 143 

 

 



 

 144 

 

 



Capítulo 5. 

Artículo de investigación 2 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 145 

  

CAPÍTULO 7 

 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 4 

’MY PERSPECTIVE HAS CHANGED ON AN ENTIRE GROUP 

OF PEOPLE’: UNDERGRADUATE STUDENTS’ 

EXPERIENCES WITH THE PARALYMPIC SKILL LAB 

 

Revista de publicación: Sport, Education and Society 

Journal Impact Factor (JIF): 3,586 

Categoría de la revista: Education and Educational Research (67/267); 

Hospitality, Leisure, Sport and Tourism (33/57); Sport Science (31/87) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cómo citar el artículo de investigación: 

McKay, C., Haegele, J. A., y Pérez-Torralba, A. (2022). ‘My perspective has 

changed on an entire group of people’: undergraduate students’ 

experiences with the Paralympic Skill Lab. Sport, Education and Society, 

27(8), 946-959. https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1949702  

 



 

 



Capítulo 7. 

Artículo de investigación 4 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 147 



 

 

 

 

 

 



Capítulo 7. 

Artículo de investigación 4 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 149 

  

 

 CAPÍTULO 8 

 

 

CONCLUSIONS, PEDAGOGICAL 

IMPLICATIONS, LIMITATIONS AND 

FUTURE RESEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conclusiones del presente deben ser la base 

para continuar preguntándose los porqués que 

ayuden a construir las conclusiones del futuro. 

Lo importante no es dar pasos grandes, 

 sino caminar hacia adelante con firmeza. 
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CAPÍTULO 8. Conclusions, pedagogical 

implications, limitations and future research 

 

8.1. Conclusions 

The conclusions of this doctoral thesis should be related to the general 

objectives mentioned in the Chapter 3. There are four objectives that have been 

successfully achieved thanks to the research developed in the thesis. For that 

reason, in this section, it is necessary to explain the main conclusions that have 

been obtained due to the achievement of the general objectives. 

 

 Objective 1. To promote positive attitudes toward people with 

disabilities in students at different educational stages (Primary 

Education, Secondary Education and University Education). 

Conclusion 1 (Articles 1, 2, 3 and 4). Attitudes toward people with 

disabilities have improved in all interventions with statistical differences in most 

cases. Students in Primary, Secondary and University Education have shown 

more positive perceptions about people with physical, visual and hearing 

impairments. It has been proven through reliable questionnaires, reflective 

writing responses and focus group interviews. 

 

 Objective 2. To improve the training of Physical Education teachers so 

that they increase their perceived self-efficacy and can design and 

implement effective inclusive educational interventions. 

Conclusion 2 (Article 3). It has been demonstrated that in-service 

Physical Education teachers who attended to the Incluye-T training program (n 

= 56), lasting 18 hours, improved their self-efficacy toward inclusion and were 

able to design and implement awareness interventions in their educational 

contexts improving the attitudes of their students toward people with physical, 

visual and combining these impairments. 
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 Objective 3. To expand the line of research on raise awareness toward 

people with disabilities and the promotion of educational inclusion from 

Physical Education, exploring relationships between attitudes and new 

variables (i.e., basic psychological needs). 

Conclusion 3 (Articles 1, 2, 3 and 4). In this international thesis, 

attitudes have been explored and related to other variables. On the one hand, 

some of these variables have expanded the existing scientific literature, thanks 

to the work developed in collaboration with international researchers and 

professors. For example, prior to the interventions, more positive attitudes have 

been obtained for students with previous contact and experiences with people 

with disabilities and, in general, most of the times they achieved higher 

improvement ratios. On the other hand, the correlation between attitudes 

toward people with disabilities and the satisfaction of the basic psychological 

needs (i.e., autonomy, competence and relatedness) has been explored for the 

first time, including the novelty as a potential fourth basic psychological need 

as the recent literature suggests. The results show that at the same time that 

attitudes change positively, people can satisfy significantly their basic 

psychological needs. 

 

 Objective 4. To promote the practice and knowledge of para-sports as 

an ideal way to contribute to the comprehensive development of 

students from Physical Education. 

Conclusion 4 (Articles 1, 2, 3 and 4). All interventions have involved 

the spreading and practice of adapted activities and para-sports, such as 

boccia, goalball, para-soccer or wheelchair basketball. A great variety of sport 

contents have been shown to students, Physical Education teachers and other 

stakeholders in order to show that para-sports should be more included in 

syllabus designs and educational curriculums because, as other sports, they 

can contribute to achieve the objectives in the teaching-learning process and 

improve the physical, social and psychological development of the students. 
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8.2. Pedagogical implications 

There is nothing more important than making research have an effect 

on social life. For this reason, this doctoral thesis is composed by four research 

articles which are interventions implemented in the real contexts of different 

educational centers. This thesis has shown different effective ways to raise 

awareness toward people with disabilities and to promote educational inclusion 

from Physical Education, extolling its value as an essential school subject in 

the different educational stages. 

Depending on the needs of the students and each school context, a 

great variety of para-sport and adapted activities can be developed in Physical 

Education classes complying with the educational legislation. Not all teachers 

can implement long-term didactic units based on para-sports, but it has been 

proven that 90 minutes or two sessions of 75 minutes each one can be enough 

to achieve positive changes on attitudes toward people with disabilities and 

conduct inclusive Physical Education classes. 

This international thesis offers tools to all those teachers, and even 

other professionals interested in education and sports, who pretend to improve 

their training and self-efficacy to create more inclusive environments through 

practice based on scientific evidence. All the interventions have been evaluated 

with reliable instruments and the whole process to achieve the positive 

outcomes has been verified in-person by the Physical Education teacher 

themselves. Probably due to this fact, after participating in the interventions 

included in this thesis, some schools and Physical Education teachers have 

included para-sports as part of the usual content in their classes. Definitely, it 

has been one of the most important achievements of this doctoral thesis 

because it reflects that it is possible to transfer scientific knowledge to the 

closest social and educational environment and this kind of pedagogical 

implications is what you always want to achieve before doing educational 

research. 
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8.3. Limitations and future research 

Apart from the specific limitations exposed in each research article, 

some general limitations should be mentioned and future research directions 

emerge from them. 

First, quantitative and qualitative research methodologies have been 

used in this doctoral thesis but in a separate way, because it was difficult to do 

a data collection using both methodologies in the educational contexts. It would 

be important to design and implement interventions in which a mixed research 

methodology is used to obtain more reliable results and supported at the same 

time by both statistics and personal reflections. 

Second, only the Article 1 explores a long-term effect five weeks after 

the intervention, showing that most of the improvements achieved remained 

stable. It was impossible to do a re-test in the rest of the interventions due to 

the timing and the context of the educational centers. However, it is necessary 

not to limit the short-term effects of the interventions, because if making 

changes in the social life is pretended, the improvements achieved after the 

interventions have to last over time. 

Third, due to the lack of access to people with intellectual disabilities 

and the difficulty in simulating it by people without disabilities, this doctoral 

thesis does not include interventions to raise awareness toward people with 

intellectual disabilities. Obviously, promoting the inclusion of people with 

intellectual disabilities is as important as the inclusion of people with physical, 

visual or hearing disabilities. For this reason, the main results and conclusions 

of this thesis should be accompanied by similar future interventions and 

evidence on the educational inclusion of people with intellectual disabilities. 

Fourth, some results of the interventions should be understood with 

caution and not be extrapolated in a general way. It must be clear that each 

group of students and each educational context will have special features. For 

example, in the interventions of the Article 2, attitudes toward inclusion and 

satisfaction of basic psychological needs are positively correlated. 
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Nevertheless, that within-group study used different kinds of contact with 

people with disabilities, three para-football streams and raise awareness 

toward different kinds of disability. In the future, more research is needed to 

continue exploring the relation between attitudes toward inclusion and basic 

psychological needs. A possible effective way to explore it is conducting 

interventions that limit the number of variables that can influence the outcomes 

in order to get more compact conclusions. 

Last, the importance of research focused on inclusion within the 

educational context is evident because all children have the right to receive a 

quality education. For this reason, education must be based on scientific 

evidence and not on intuitions or experiences without adequate planning, 

methodology or evaluation. Undoubtedly, researchers have to be sensitive to 

this line of research and continue promoting research on educational inclusion 

in the future.
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La investigación es un progreso, un avance. 

En dicho avance, se llegará más lejos con un 

trabajo colectivo en el que las diversas 

aportaciones enriquecerán el proceso.  
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10.1.  Estancias internacionales de investigación 
 

Primera estancia de investigación (31 enero - 1 mayo 2019) 

James Madison University (Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos) 
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Segunda estancia de investigación (1 abril - 1 julio 2021) 

University of Wisconsin-Madison (Madison, Wisconsin, Estados Unidos) 
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10.2. Factor de impacto de las revistas en las que se han 

publicado los artículos de la tesis doctoral. 

 

Artículo de investigación 1 
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Artículo de investigación 2  

(actualmente en proceso de revisión por pares) 
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Artículo de investigación 3 
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Artículo de investigación 4 
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10.3. Infografías del Programa Incluye-T utilizadas en la 

tesis doctoral 
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10.4. Justificantes del servicio de interpretación de lengua 

de signos de la Federación de Personas Sordas de 

Castilla-La Mancha (FESORMANCHA) 

Ejemplos de justificantes de los servicios de interpretación de lengua 

de signos solicitados a la Federación de Personas Sordas de Castilla-La 

Mancha (FESORMANCHA). Estos servicios se utilizaron en las reuniones 

mantenidas en la Asociación Cultural de Sordos de Cuenca para informar y 

solicitar voluntarios para la implementación de una de las intervenciones (i.e., 

fútbol para personas con discapacidad auditiva) que componen el artículo de 

investigación 2 de esta tesis doctoral. 
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10.5. Proyecto educativo del Centro Rural de Innovación 

Educativa de Cuenca (CRIEC) manteniendo un taller 

práctico de Educación Física inclusiva después de la 

realización en el centro de las intervenciones del 

artículo de investigación 2 

Proyecto educativo del Centro Rural de innovación Educativa de 

Cuenca (CRIEC) en el curso académico 2019/2020, un curso después de la 

realización de las intervenciones del artículo de investigación 2. Desde la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y la dirección del centro educativo 

decidieron continuar realizando entre sus talleres con el alumnado, uno 

centrado específicamente en la promoción de EF inclusiva. En la actualidad se 

sigue desarrollando dentro de su programa educativo. 
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10.6. Recomendaciones entregadas como parte de la 

formación del Programa Incluye-T del artículo de 

investigación 3 para facilitar a los docentes la 

administración de los cuestionarios con rigurosidad 
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10.7. Ejemplo de las preguntas que guiaron uno de los 

grupos focales realizados tras la intervención del 

Paralympic Skill Lab en el artículo de investigación 3 

8am PSL Focus Group (Completed 05/15/18) 

Interviewer: 00:02 Okay. Alright, this is the 8am focus group interviews for 
paralympic [Skovac 00:00:06]. It is Thursday, March 1st. 

Interviewer: 00:10 Alright, let's get started. Real quick, let's do names going 
counterclockwise- nope. Clockwise, clockwise around the table. 
We're going to start over on my left. 

Interviewer: 00:33 Alright, first question. How'd you feel after taking part in the 
Paralympics skill lab? This one's gonna focus on feelings. 

Interviewer: 05:16 That's great. Thank you guys for your thoughts. Anything to add? 
We'll go onto the next question. 

Interviewer: 05:22 How does taking part in the Paralympics skill lab shape your 
attitudes or actions towards inclusion, adaptive athletes and 
disability sport? So, think about your attitudes or then actions, 
and actions are, "what's that mean moving forward?" Right? Just 
a three-part question, but taking part in the lab, has that shaped 
your attitude, shaped your actions towards inclusion, adaptive 
athletes or disability sport? 

Interviewer: 07:52 Great. Give me some more thoughts, attitudes. How does taking 
part in the lab shape your attitudes or actions towards inclusion, 
disability sport or adaptive athletes? 

Interviewer: 11:06 Thinking about... an offshoot of this question related to attitudes 
and action, so at the beginning and the end of Paralympics skill 
lab, Mike from the rebound had you think about that one word. 
Talk to me about your one word, cause usually those speak to 
attitudes and actions. So, tell me a little bit about those one 
words... if you remember it, that you had. 

Interviewer: 17:24 This one's gonna connect a little bit of the documentary to the 
skill lab. So, think about reflecting on the meaning or impact, if 
there was a meaning or impact at all, on watching the 
documentary before taking part in the Paralympics skill lab. How 
did that impact your experience? What was the meaning or 
impact of watching the documentary first, and then taking part in 
the skill lab? 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=10.69
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=33.61
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=316.31
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=322.68
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=472.36
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=666.84
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1044.93
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Interviewer: 23:33 What impacted you most? What surprised you? What was 
challenging for you during the skill lab experience? So, any 
qualitative questions, there's gonna be questions that you're like, 
"I think I already answered part of that," and that's totally fine but 
sometimes it might jog something or a thought that you haven't 
addressed yet. So, thinking about impact. What surprised you, 
what was challenging for you during the skill lab experience? And 
frankly you could also allude to the documentary if you think of, 
"What surprised me in the documentary? What's XYZ?" It could 
be either, documentary or skill lab. So, what surprised you, what 
was challenging, what had a big impact? 

Interviewer: 29:25 Any other challenges, surprises, or major impacts? 

Interviewer: 36:04 Tell me about, when you think about the contact with the athletes, 
gage how much contact you had. One of the things related to 
contact there is having equal status contact, having meaningful 
contact, having frequent contact. And so we had six, seven 
athletes there. Talk to me about... I'm not sure exactly how you'd 
quantify it, but if you were to ask, how much contact did you really 
have with the athletes during Paralympics skill lab, what would 
you say? 

Interviewer: 38:45 Any other thoughts related to the amount of contact, equal status 
contact or meaningful contact? 

Interviewer: 40:47 I just have two more questions and we'll get you out of here within 
the next 10 minutes. 

Interviewer: 40:54 If you were to tell a friend, tell your parents about this day, a little 
marketing pitch for this day, what stood our to you? What would 
you share? Why would you tell somebody, "I hope your class gets 
to do this next year?" What would that be? What would you share 
about this day if you were summarizing it and trying to explain it 
to others? 

Interviewer: 47:10 That's great. Okay, last question. Last question is a question 
about questions, so after the documentary and after Paralympics 
skill lab, what questions did it leave you with? I'm not gonna 
necessarily answer them, as much as just what questions did it 
leave you with? What were your... "I wish I knew more about 
that," or, "That was an aha. I have more questions about that." 

Interviewer: 50:28 Any other questions that you were left with? 

Interviewer: 52:21 Alright, any last comments? 

Interviewer: 52:36 Thank you all. Thank you, thank you, a million thanks. 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1413.87
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https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2164.24
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2325.47
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xMTppxEV9g9iobeUlelksRw1MgGlUhOGoE6juxK5XKuyx2-uDmLTmYQr8XF4hMggu1Xbv8pi7Bl4eR946PHNV7d-oWQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2447.56
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10.8. Ejemplos de congresos internacionales relevantes en 

la línea de investigación de Educación Física inclusiva 

y para-deportes en los que se han presentado trabajos 

científicos relacionados con la tesis doctoral 

European Conference of Adapted Physical Activity (EUCAPA) 2018 

Worcester (Reino Unido) - 3, 4 y 5 de julio de 2018 
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VISTA 2019 (congreso internacional oficial del Comité Paralímpico 

Internacional, IPC) 

Amsterdam (Países Bajos) - 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2019 
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VI Congreso Internacional y XXVII Nacional de Educación Física 

Palma de Mallorca (España) – 23, 24 y 25 de octubre de 2019 
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XIV Congresso Internacional de Educação e Inovação 

Coimbra (Portugal) – 9, 10 y 11 de diciembre de 2020 
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International Symposium of Adapted Physical Activity (ISAPA) 2021 

Jyväskylä (Finlandia) - 15, 16, 17 y 18 de junio de 2021 

 

 



Capítulo 10. 

Apéndices 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad 

a través de la Educación Física y los para-deportes 

 

 221 

10.9. Otras aportaciones relacionadas con la tesis doctoral 

 

Sierra-Díaz, M. J., Evangelio, C., Pérez-Torralba, A., y González-Víllora, S. 

(2018). Hacia un comportamiento más social y cooperativo en 

educación física: aplicación del modelo de educación deportiva. 

SPORT TK Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, 7(2, Supl. 

1), 83-90. https://doi.org/10.6018/sportk.343281  
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Pérez-Torralba, A., Rocamora, I., Evangelio, C., y González-Víllora, S. (2020). 

A sport education season to raise awareness towards physical 

disability. En J. M. Trujillo, S. Alonso, M. N. Campos & J. M. Sola (Eds.), 

Análisis sobre metodologías activas y TIC para la enseñanza y el 

aprendizaje (Capítulo 25, pp. 282-294). Dykinson.  
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Evangelio, C., y Pérez-Torralba, A. (2021). Cooperative Learning as a 

pedagogical model to include students at-risk in Physical Education. En 

F. J. Hinojo, S. M. Arias, M. N. Campos, y S. Pozo (Eds.), Innovación 

e investigación educativa para la formación docente (Capítulo 106, pp. 

1325-1338). Dykinson.  
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Pérez-Torralba, A., Guijarro, E., Sierra-Ríos, J. V., y Evangelio, C. (2022). “El 

fútbol también puede ser inclusivo”: aprendizaje cooperativo en la 

enseñanza-aprendizaje de fútbol en educación física. SPORT TK 

Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, 11, 16. 

https://doi.org/10.6018/sportk.475211  
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Igual que la altura, el peso o el color de nuestros ojos, 

la discapacidad no es más que una característica 

individual que nos diferencia de los demás. 

En nuestras manos está la capacidad de enriquecer el 

mundo gracias a la diversidad inherente a él. 

 

 

  

 

Esta tesis doctoral nace de la motivación intrínseca por continuar 

mejorando la formación docente en torno a la inclusión educativa y, con ello, 

poder contribuir al avance y mejora del proceso educativo de todo el alumnado 

independientemente de sus características y capacidades. En particular, la 

temática de la tesis se centra en presentar diferentes tipos de intervenciones con 

alumnado de diversas etapas educativas (Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Educación Universitaria), con el fin de mostrar ejemplos 

prácticos sustentados en la evidencia científica y aplicables en el contexto 

educativo real para sensibilizar hacia las personas con discapacidad y poder así 

promover una educación más inclusiva y equitativa para el alumnado. 
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