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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como, perspectivas que possibilitam ao leitor 

um elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente.

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes.

O Volume IV reúne 27 trabalhos que apresentam diversas análises acerca de 

métodos, práticas pedagógicas e educativas, a partir da visão da educação como uma 

via de aprimoramento integral de todas as dimensões humanas. Nele se destaca a ideia 

dos sujeitos que constroem o conhecimento e, atividades e instrumentos pedagógicos 

no processo da aprendizagem. Deste modo, possibilita ao leitor perspectivas educativas 

dentro de realidades diversas.

A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias dimensões, 

precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re) direcionada.

Espero que façam uma boa leitura!

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: En el marco internacional se ha 
adoptado la inclusión educativa buscando 
contrarrestar los altos índices de exclusión, 
discriminación y desigualdad actuales 
(Blanco 2006; Plancarte, 2010). En México 
se vislumbra como un proceso largo que 
requiere de acciones y compromiso de todos 
los actores educativos, además de formación 
y capacitación de los docentes. La presente 
investigación de estudio de casos plantea 
que para lograr la inclusión educativa es 
necesario conocer las prácticas de liderazgo 
directivo y docente que fomentan el enfoque 
en las escuelas preescolares. Los resultados 
destacan que el trabajo colaborativo, 
motivación, gestión y capacitación son 
prácticas de liderazgo ejercidas dentro de 
una comunidad profesional de aprendizaje, 
impulsan la inclusión en relación a cambios 
positivos actitudinales y de organización 
escolar. Se considera enfatizar en el logro 
de aprendizajes de todos los alumnos, al 
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reformular una instrucción pedagógica diversificada y crear comunidades de aprendizaje 
como proyecto de transformación social y educativa.
PALABRAS CLAVES: Liderazgo. Práctica pedagógica. Formación de docentes. 
Diversidad. Educación especial.

THE MANAGEMENT AND INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AS A STRATEGY FOR 

INCLUSIVE EDUCATION

ABSTRACT: In the international framework it has been adopted inclusive education 
seeking to counterarrest the high levels of exclusion, discrimination and inequality present 
in our days (Blanco, 2006; Plancarte, 2010). In Mexico it is seen as a long process that 
requires action and commitment of all those involved in education, training and further 
training of teachers. The present research suggests that to achieve educational inclusion 
it is necessary to know the management and teaching practices that foster leadership 
focus on preschools. The results highlight that collaborative work, motivation, management 
and training practices are exercised leadership in a professional learning community, 
promote the inclusion in relation to positive attitudinal changes and school organization. 
It is considered to emphasize the learning achievement of all students, to reformulate a 
diversified educational instruction and create learning communities as a project of social 
and educational transformation.
KEYWORDS: Leadership. Teaching practices. Teacher training. Diversity. Special 
education.

1 INTRODUCCIÓN

Para América Latina el mayor desafío es superar la desigualdad en la calidad de 

la oferta educativa y en los logros educativos, según el Informe de Seguimiento de la 

Educación para Todos del Mundo (UNESCO, 2014). En la actualidad se observan avances 

en el acceso a la educación de poblaciones vulnerables, sin embargo, no se ha logrado la 

universalidad y acceso al conocimiento.

La inclusión educativa se figura como una respuesta para superar las 

discriminaciones y satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. Esta 

perspectiva está orientada al acceso, participación en las actividades de aprendizaje y 

enseñanza, y logros educativos de todos, basado en el reconocimiento y valoración de 

la diversidad humana (Echeita, 2013; Moriña y Parrilla, 2006; Plancarte, 2010). Booth y 

Ainscow (2011) perciben a la inclusión como un conjunto de tres enlaces: 1) procesos 

interminables que propicien la participación de los individuos, 2) creación de sistemas 

en los que se involucran leyes, políticas, entre otras y 3) la puesta en práctica de los 

valores “inclusivos”.

Ainscow, Dyson, Goldrick y West (2012) proponen que es necesario adoptar un 

enfoque holístico utilizando el término “ecología de la equidad”, bajo una perspectiva 

ecológica-sistemática. Afirman que la posibilidad de que un estudiante desarrolle 
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experiencias escolares equitativas depende de múltiples dimensiones complejamente 

interrelacionados que inciden en la escuela, entre las escuelas y más allá de las escuelas 

contribuyendo a procesos de mejora e identificando cinco condiciones que fomentan 

la inclusión: 1) colaboración recíproca entre instituciones educativas, 2) liderazgo para 

coordinar acciones colaborativas, 3) vinculación de las escuelas con centros comunitarios, 

4) la política nacional ha de ser formulada para favorecer las acciones locales de trabajo 

mutuo y 5) aparejar la equidad educativa y equidad social.

Lo anterior supone la creación de una comunidad educativa con independencia de 

las características y diferencias de razón cultural, racial, religión, lengua, capacidad, entre 

otros aspectos, adoptando una serie de valores y actitudes de aceptación y pertenencia 

(Barrios de la Puente, 2009), en la búsqueda del desarrollo de la autonomía personal y 

social de los estudiantes, que según Agust (2010) es el objetivo básico de la educación.

Tratando de adoptar las políticas y reformas educativas internacionales actuales, 

México en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) establece en la meta nacional 

“México con Educación con Calidad”, como uno de los objetivos a alcanzar: “Garantizar 

la inclusión y equidad en el Sistema Educativo”. En vinculación, en 2014 se crea el Plan de 

Desarrollo Nacional de Inclusión y Equidad Educativa, en el que se articulan las reglas 

de operación en educación básica, media superior y superior en el cumplimiento de la 

normatividad mínima, y los principios pedagógicos para contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad de las escuelas y servicios educativos para generar condiciones de inclusión 

y equidad (SEP, 2014).

Ante lo anterior, es necesario indagar sobre cómo se percibe actualmente la 

inclusión educativa en México y cuál es la realidad en sus aulas. La literatura encontrada 

tanto en publicaciones de investigación empírica y de análisis teórico, como de libros 

especializados exponen que el sistema educativo mexicano asume la inclusión como 

una innovación de la EE (en adelante Educación Especial) para romper con las prácticas 

tradicionales de los docentes de educación especial basadas en un modelo de atención 

médico- terapéutico. Las autoridades educativas adoptaron como marco referencial el 

Índice de inclusión para la atención de alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

(en adelante NEE) con o sin discapacidad y Aptitudes Sobresalientes (en adelante AS), 

grupos prioritarios para la EE.

Los niños y niñas con necesidades educativas asociadas a una discapacidad 

representa el colectivo que se encuentra más excluido (Blanco, 2006). En México, 

según datos del INEGI en el 2011, se calcula que en el país hay 5´739, 270 personas 

con discapacidad, del cual sólo el 13% está atendido por Educación Especial (Romero 

y García, 2013). Lo anterior muestra que existe un alto porcentaje de niños y adultos 
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con discapacidad que no están escolarizados, otros que no están diagnosticados con 

discapacidad; y la Educación Especial (en adelante EE) no cuenta con suficientes docentes 

para dar cobertura a la población que lo requiere, mostrando carencias importantes.

La Educación Especial, aunque ha hecho enormes esfuerzos por atender a 

los alumnos con discapacidad y sus logros son notables, ha quedada rezagada de las 

expectativas de las demandas educativas actuales (Romero y García, 2013).

García y Aldana (2011) con el propósito de comprender las prácticas docentes 

y su relación con las premisas de educación inclusiva en centros escolares mexicanos, 

identifican: a) la organización de los centros de trabajo antepone a realizar acciones de 

carácter administrativo a las actividades pedagógicas e inclusivas; b) las prácticas de 

los docentes de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 

son una mezcla confusa de diferentes modelos de atención, centrados en las NEE y 

no en la diversidad y eliminación de barreras de aprendizaje y participación, existiendo 

perspectivas no claras con respecto a la inclusión y las actividades del grupo USAER 

en la escuela regular, y c) no existe colaboración entre docente regular y de EE por 

considerarse de escasa prioridad y sin implicaciones trascendentes, persistiendo la 

tendencia del trabajo individual y aislado por ambos. Se vincula una posición rígida ante la 

heterogeneidad, vista la diferencia como una situación a normalizar.

Guajardo (2010) identifica que en los servicios de CAM y USAER existe 

una “desprofesionalización docente”, refiriéndose a que ya no pueden aplicar sus 

conocimientos derivados del modelo médico ni han aprendido los del modelo educativo.

Ante lo anterior, Romero y García (2013) opinan que son tres los principales retos 

que encara la Educación Especial en México ante la inclusión y que deben discutirse 

desde las políticas educativas hasta en el interior de las escuelas regulares y servicios 

de atención especial: 1) concretar los cambios que se propusieron desde el inicio de la 

integración educativa en los años 1990s; 2) superar las barreras conceptuales heredadas 

del modelo médico para entender y atender a la diversidad, y 3) entregar instrucción 

diversificada (no especializada) a los alumnos.

Por tanto, en México es necesaria una reorientación en las funciones en la 

educación regular y especial, y un cambio de valoración en los conceptos de mejora escolar 

e inclusión, pues existe un vacío en el conocimiento, aceptación e involucramiento de los 

profesionales, siendo la práctica docente una barrera que limita la plena participación y 

aprendizaje de todos los estudiantes (García y Aldana, 2011; Plancarte, 2010).

Pareciera un desafío inalcanzable, pero posible gracias a la acción de líderes en 

las escuelas. Implica un cambio complejo a largo plazo y con una estructura progresiva 

con altas dosis de incertidumbre (Moreno, 2014; Moriña, 2008a).
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Las teorías educativas desarrolladas en la última década identifican al liderazgo 

como influencia positiva en el mejor desempeño en los sistemas educativos, mostrando un 

impacto real y efectivo en profesores y estudiantes, en el que se destaca la importancia de 

las prácticas participativas, comunitarias y democráticas, favorecedoras para la creación 

de escuelas con orientación inclusiva (Fernández y Hernández, 2013).

York-Barr y Duke (2004) definen el liderazgo del maestro como el actor educativo 

que influye para mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de 

aumentar el aprendizaje estudiantil y el logro de las metas de la escuela. El líder tiene 

la capacidad y compromiso para crear ideas de mejora que impacten en la comunidad 

educativa y más allá de ella (Crowther y Olsen, 1996; Fullan y Hargreaves, 1996; citado en 

Beachum y Dentith, 2014).

Bolívar (2013) habla del liderazgo comprendido en dos dimensiones: primero, 

encargado del rumbo organizacional de la institución, y la segunda dimensión que se 

centra en la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje y cambios en las prácticas 

docentes, visualizándolo como liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico es una 

práctica compartida y distribuida con todo el personal, es decir, tantos líderes formales 

como informales afectan o impactan a los demás para el cumplimiento de logros de 

aprendizaje y de la organización, compartiendo la responsabilidad.

Rodríguez (2011, p. 257) retoma las acciones y procedimientos que identifican las 

prácticas y tareas de los líderes pedagógicos:

• Ajustan estilo a las necesidades (contexto), se adecuan diversos estilos.

• Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en su disciplina.

• Son buenos administradores y ejecutores de tareas más concretas y prácticas.

• Autocríticos (les resulta más fácil diagnosticar y resolver).

• Más rigurosos y controladores (supervisan, evalúan, seguimiento al docente).

• Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan desafíos, 

preocupados por la actualización, renovación, etc.

• Mayor proyección o visión de futuro (contexto, planificación, organización).

• Más técnicos, menor experiencia, dominio técnico.

• Más optimistas.

• Trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo colaborativo entre 

docentes y padres de familia.

En las escuelas exitosas se identifica la figura del director no sólo como un líder 

de gestión, sino además un líder pedagógico, que impulsen la innovación, compartida con 

un equipo de docentes con competencias de inteligencia emocional, como estrategia de 
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procesos de mejora en los centros educativos (Rodríguez; 2011; Pertegral-Felices, et al., 

2012). Para Manzano, et al. (2013) las creencias de los directores tienen una influencia 

directa más que la complejidad del contexto, para realizar acciones de liderazgo 

pedagógico que impulsen la innovación y motivación entre los profesores para el mayor 

desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias de los actores educativos.

La investigación de Fernández y Hernández (2013) destaca el liderazgo del 

director como elemento clave en la construcción de escuelas inclusivas. Además el 

informe TALIS de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el 

informe Mckinsey sitúan la acción del docente como primer factor interno para el logro de 

aprendizajes de los alumnos, seguido del liderazgo educativo (Bolívar, 2010).

El modelo de liderazgo en la educación muestra cómo el trabajo colaborativo 

y cooperativo entre autoridades y maestros, al coordinar sus esfuerzos y reconfigurar 

las jerarquías de poder, es capaz de transformar y reformar escuelas, administrativos, 

docentes, alumnos y padres de familia, es decir, propiciar el cambio educativo en una 

verdadera comunidad de aprendizaje de atención a la diversidad y dirigido a formar 

políticas, culturas y prácticas educativas inclusivas (Moriña, 2008b; Supovitz y Jolley, 

2005; Tomlinson, 2008).

Ainscow, Dyson, Goldrick y West (2013) se requieren nuevos roles y estructuras 

de acción bien definidos, así como modelos de organización y gestión, crear una 

responsabilidad compartida dentro de comunidades de aprendizaje (Chubb y Moe, 

1990; DuFour y Eaker 1998, citados en Beachum y Dentith, 2014). Conceptualizando las 

comunidades de aprendizaje como un modelo de organización para mejorar el rendimiento 

escolar y la convivencia dentro de un centro educativo. Es un proyecto de transformación 

social y educativa que surge del derecho de que todos y cada una de las niñas y niños 

merecen calidad educativa y apuesta por sus capacidades, no como una educación 

compensatoria sino de enriquecimiento a la diversidad. Escuela y sociedad de forma 

conjunta posibilitan que todos los alumnos adquieren aprendizajes que se requieren para 

no ser socialmente excluidos (Elboj, et al., 2002), basados en un enfoque comunicativo 

mediante el aprendizaje dialógico (Valls, 2008) como herramienta de aprendizaje donde 

se aprende a través de culturas colaborativas entre alumno–alumno, docente-alumno 

y docente-docente, se compartan experiencias y el profesor reconozca habilidades y 

responda a necesidades de sus alumnos (Supovitz y Jolley, 2005).

En la literatura que se revisó se encontró que no hay un modelo que oriente la 

práctica del docente de Educación Regular y/o Especial para desarrollar un liderazgo 

que promueva la atención a la diversidad en las escuelas de México. Es posible que los 

docentes necesiten roles y acciones específicas o una metodología que facilite el logro de 
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la implementación del enfoque inclusivo, permitiendo la aceptación de la diversidad en su 

comunidad educativa, trabajar en la construcción de aulas diversificadas con pedagogía 

inclusiva (Florian, 2013), así como el trabajo colaborativo para formar una comunidad de 

aprendizaje. Otro aspecto faltante son los trabajos de investigación realizados en México 

sobre el impacto del liderazgo docente en la inclusión educativa, como colaboración 

entre la teoría y la práctica, para conocer experiencias de líderes mexicanos creadores 

de escuelas inclusivas exitosas.

Ante lo anterior, en el desafío de promover una educación democrática, equitativa 

y con justicia social, el presente estudio pretendió establecer la relación del liderazgo 

como estrategia facilitadora para la inclusión educativa. Describir y analizar de qué 

manera las acciones de liderazgo tanto de directores y docentes fomentan la inclusión en 

nivel preescolar y cómo se da esta relación, visualizando la calidad en la educación para 

todos, con el fin de construir un modelo educativo que oriente la práctica del docente de 

educación regular y/o especial ante la adopción del proceso de inclusión.

Surge como problema de investigación: ¿Mediante qué prácticas de liderazgo 

directivo y docente es posible implementar en las escuelas de educación básica del 

estado de Guanajuato el enfoque inclusivo y la atención a la diversidad? Como preguntas 

específicas: ¿Todos los involucrados comparten la misma definición de inclusión? ¿Qué 

estrategias de mejora deben estar presentes en las escuelas para el logro del enfoque 

inclusivo y de equidad?

2 METODOLOGÍA

El diseño del proyecto se situó desde una perspectiva de carácter cualitativo 

de tipo de estudio de caso, participaron una muestra de cuatro informantes, que incluía 

una Autoridad de Equidad Educativa a nivel Estatal, Asesor del Centro de Recursos e 

Información para la Inclusión Educativa (CRIIE) de Educación Especial, director de la 

institución seleccionada y a un docente frente a grupo, además se formó un grupo focal 

de 6 docentes como grupo de discusión; esto con el finalidad de tener un panorama más 

amplio de la situación y conocer los diferentes contextos de la inclusión educativa.

En la investigación cualitativa se contempla al investigador como principal 

instrumento de recolección de datos, aunado con la utilización de guías de observación, 

entrevistas y documentos (Valenzuela y Flores, 2012), los cuales básicamente se 

emplearon en la presente investigación para la colección de información.

La investigación se realizó en diferentes escenarios educativos: el primero, 

se entrevistó a la Autoridad en Equidad Educativa del estado de manera informal, que 
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por cuestiones de trabajo no fue posible recibir en su oficina; el segundo escenario, las 

instalaciones del CRIIE para reunirse con el Asesor de Educación Especial. El CRIIE es 

otra modalidad de servicio de EE con funciones de asesoría, orientación y capacitación a 

los docentes que cuentan con alumnos con discapacidad y Aptitudes Sobresalientes (AS) 

o Barreras en el Aprendizaje y de Participación (BAP) sin o con apoyo de la USAER o CAM. 

Se implementó una nueva estrategia de trabajo para este CRIIE en particular, se asignó 

a un asesor a cada zona escolar de preescolar de la Jefatura de Sector del municipio de 

Silao, para atender las necesidades de los alumnos detectados con BAP. Como último 

escenario, se seleccionó una escuela regular de educación preescolar ubicada en una 

comunidad del municipio de Silao, Guanajuato, se hicieron observaciones dentro y fuera 

del aula tanto al directivo como a los docentes, a fin de conocer su contexto con mayor 

profundidad, como: ambientes de aprendizaje, situaciones escolares, organización del 

personal, dinámica en las relaciones interpersonales, entre otros, para comprender el 

comportamiento de los participantes se cuidó que la interacción de éstos se diera con la 

mayor naturalidad posible.

Cabe resaltar que se planearon entrevistas para los diferentes participantes de 

acuerdo a las funciones didácticas y administrativas. La información colectada de las 

entrevistas fue transcrita y examinada con el método comparativo, a fin de determinar 

similitudes y diferencias que describieron las experiencias de los participantes. 

Posteriormente, a través de un análisis inductivo con utilización de códigos y categorías 

para la clasificación de la información, se pudo obtener información destacada.

Una vez, contando con las identificación de categorías y subcategorías se 

procedió a darle validez y confiabilidad al estudio, mediantes las técnicas de Member 

Cheking y triangulación. Con el Member cheking los participantes revisaron y confirmaron 

o descartaron si las citas correspondían a su realidad, si eso había querido expresar o 

requería más detalles (Valdés, 2010), con esta acción se determinó la veracidad de la 

información interpretada por el investigador (Lincoln y Guba, 1985; Denzin, 1978, citado 

por Valenzuela y Flores, 2012); además con la triangulación de datos se contrastaron 

las diversas fuentes para corroborar los datos obtenidos, con el fin de darles mayor 

credibilidad (Valenzuela y Flores, 2012). Después de validar los datos mediante el Member 

Cheking, se cotejaron las tablas de categorías y subcategorías con las observaciones, 

diarios de reflexión, documentos revisados y fotografías, cumpliendo con lo que establece 

Lincoln y Guba (1985, citado por Valenzuela y Flores, 2012) que cada información del 

estudio debe ser explicada por lo menos con otra fuente, y establecer de manera segura 

las convergencias, inconsistencias o contradicciones de los resultados (Mayan 2001, 

citado por Valdés, 2010).
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3 RESULTADOS

Con base en la pregunta de investigación y con el fin de cumplir los objetivos de 

investigación, se analizaron los datos colectados obteniendo interesantes resultados, se 

formaron seis categorías con sus correspondientes subcategorías que se presenta en la 

Tabla 1, exponiendo de manera resumida los hallazgos encontrados.

Tabla 1. Hallazgos de la investigación.

Categoría Subcategoría Hallazgo encontrado

Conceptos, 
acciones y 
realidad

• Términos y acciones 
no claros

• Falta de apoyo 
educativos y extra 
educativos

• Confusión en el 
planteamiento del 
sistema educativo

La inclusión educativa se podría suponer que es un 
planteamiento teórico que no ha llegado a ser una 
realidad en el contexto próximo.

Proceso de 
reestructuración

• Cambio en la 
organización y 
estructura

• Proyecto educativo y 
ruta de mejora

• Visión
• Responsabilidad en la 

comunidad educativa

El preescolar de estudio se encuentra en una etapa 
inicial, mediante sus propios medios han cubierto las 
necesidades de infraestructura, apoyos y materiales 
para los niños con discapacidad, AS y BAP.
Ante la realidad que se vive en las escuelas, se 
reconoce un desfase en las acciones de los 
diferentes niveles de organización educativa, al 
no precisar estrategias de mejora educativa en la 
atención a la discapacidad y AS.

Factores 
Actitudinales

Factores actitudinales positivos de los docentes 
como: Actitud positiva, Aceptación, Responsabilidad, 
Compromiso, Persistencia, Asertividad, Empatía, 
Sensibilidad y Motivación. son fundamentales en el 
desarrollo escolar de los alumnos con discapacidad, 
AS y/o BAP.

Transformación 
en la práctica

• Diagnóstico e 
identificación 
de barreras de 
aprendizaje.

• Metodología de 
enseñanza

• Perspectiva y 
expectativa hacia el 
niño

El personal de PS acepta la diversidad del alumnado 
al ajustarse a las características y necesidades de los 
niños, aunque para lograr el aprendizaje de todos los 
alumnos, incluyendo a los alumnos con discapacidad, 
AS y BAP, es necesario un cambio en la metodología 
de enseñanza.

Comunidad 
profesional de 
aprendizaje

• Autocapacitación y 
actualización docente

• Trabajo colaborativo

Gestión del CTE, de autocapacitación y trabajo 
colaborativo, factores clave para obtener resultados 
exitosos en las acciones y estrategias que fomentan 
la inclusión educativa, mediante crear comunidades 
de aprendizaje.
El director es promotor y apoyo de los procesos de 
enseñanza, pero también hay un equipo de docentes 
que respalda las acciones.
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Categoría Subcategoría Hallazgo encontrado

Educación 
Especial como 
agente de 
cambio

• Orientación al maestro 
regular

• Vinculación y 
participación

El docente de EE debe realizar acciones de 
orientación al maestro regular, focalizado al proceso 
de aprendizaje del alumno con discapacidad y AS.
Estrategia de visita a los centros de trabajo con 
acciones de asesoría y capacitación, supone posible 
reorientar las funciones de educación regular y 
especial, profesionalizar al
docente de EE aplicando un modelo educativo y 
abandonar modelo médico.

En la categoría “Conceptos, acciones y realidad” se destaca que no existe una 

concepción clara de términos y acciones propias del proceso, las docentes al hablarles 

sobre el índice de inclusión, el diseño universalidad del aprendizaje y/o diversificación en el 

aula, dicen no saber o entender de lo que se trata, de manera básica conocen los conceptos 

de inclusión educativa y barreras del aprendizaje y participación, además de que consideran 

no tener los conocimientos de las características de las diferentes discapacidades y 

herramientas para su atención. Como lo comenta la Autoridad en Equidad Educativa: “no 

hemos logrado transformar lo que realmente debe suceder en las escuelas”.

Figura 1. Gráfica del porcentaje de alumnos con discapacidad y alumnos AS identificados y atendidos en México. 
(Secretaria de Gobernación, 2014)

El asesor del CRIIE describe: “Desde el proceso formativo a nivel nacional y 

estatal se generó esta asociación niño-problema y ahora con las BAP todavía se la siguen 

adjudicando al niño”. De manera contraria, el enfoque inclusivo no atribuye valor a los 

rasgos intrínsecos de algunos estudiantes como desventaja educativa, sino que plantea 
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atender la diversidad y remover barreras de aprendizaje y participación visualizadas en el 

contexto educativo en un modelo de equidad social (Booth y Ainscow, 2002).

La categoría “Proceso de reestructuración” resalta que para que los alumnos 

accedan a experiencias equitativas, la inclusión educativa debe llevarse a un proceso 

práctico en el que existan cambios de organización y estructuración en los centros de 

trabajo, basados en una visión del enfoque.

En las observaciones realizadas y por opiniones, el personal del PS ha 

experimentado transformaciones en cuanto a práctica docente, organización escolar e 

infraestructura, al recibir alumnos con discapacidad y/o alumnos en situaciones de rezago 

que presenten BAP y proponerse atender a todos, estas acciones las han llevado a cabo 

sin conocer el Índice de Inclusión.

Para los docentes es determinante que toda la comunidad educativa haga lo que le 

corresponde para cumplir con su responsabilidad, ya que se enfrentan a situaciones como 

no poder subir al sistema de control escolar los niños con discapacidad en preescolar, 

falta de vinculación con las instituciones médicas y falta de apoyo de docentes de EE en 

las escuelas. Ante la realidad que se vive en las escuelas, se reconoce un desfase en las 

acciones de los diferentes niveles de organización educativa, aunque para que se dé el 

proceso de inclusión depende de las prácticas docentes, de la organización de la escuela 

y  de sitaciones externas (Ainscow, et al., 2013).

Figura 2. Diagrama de los factores actitudinales favorecedores. (Datos recabados por el autor).

En la categoría “Factores actitudinales favorecedores” acentúa que los factores 

actitudinales positivos de los docentes son fundamentales en el desarrollo escolar de los 

alumnos con discapacidad, AS y/o BAP (ver figura 1).

Los docentes de educación regular y EE son conscientes del beneficio de 

establecer relaciones positivas entre alumno, padres de familia y colegas. Una de las 

docentes de grupo expresan:



Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas Vol IV Capítulo 15 205

“Se generó un cambio de actitud y la forma como veo a los niños con discapacidad, 

existe disposición de aceptar a los niños y cumplir con nuestro papel de manera 

responsable”.

En la “Transformación de la práctica docente” como categoría se destaca la 

necesidad cambios en la práctica docente para promover el desarrollo de procesos de 

aprendizaje para todos los alumnos, es decir, modificar las acciones de diagnóstico e 

identificación de BAP, metodología de enseñanza, perspectivas y expectativas hacia al 

niño y el logro de avances.

El personal comenta que ha experimentado cambios en la organización del grupo, 

en el proceso de planeación al elaborar adecuaciones curriculares, los planteamientos 

que se le dan al niño con discapacidad son más sencillos y de acuerdo a su capacidad, 

además de existir apertura, disposición y responsabilidad de implementar las sugerencias 

del asesor del CRIIE; en los documentos revisados se registra que efectivamente hay un 

proceso de atención y seguimiento del docente y asesor del CRIIE, en las planeación 

del docente hay adecuaciones curriculares, que se plantea de forma general. En 

la observación dentro del aula no hay la certeza de que realmente se lleve a cabo la 

adecuación curricular o sea el planteamiento adecuado y que ésta guíe al docente, como 

lo comenta: “me guían como instrumento de lo que yo pueda trabajar”. En la guía de 

observación se rescata que la docente plantea una misma situación pedagógica a todo el 

grupo, acercándose personalmente a los alumnos que requieren apoyo.

Por parte de la docente de grupo existe preocupación de los aprendizajes 

obtenidos en el alumno con discapacidad, por el poco tiempo de atención personal que 

el grupo permitía; sin embargo, no se registra evidencia de que exista un reconocimiento 

del nivel cognitivo del niño para determinar si está por debajo o por encima de la media, 

para plantear las acciones de trabajo y objetivos de aprendizaje a lograr, y si está usando 

el estilo de aprendizaje para precisar la adecuación curricular y actividades en el aula. 

En contraste de lo que plantea Florian (2013), el logro de la implementación del enfoque 

inclusivo se da a través de la aceptación de la diversidad en su comunidad educativa y 

trabajar en la construcción de aulas diversificadas con pedagogía inclusiva.

En la creación de “Comunidad profesional de aprendizaje”, el CTE del prescolar 

PS realiza una vez por semana reuniones técnico pedagógicas, después del horario de 

trabajo, dedicadas a acciones de autoestudio y trabajo colaborativo entre compañeras 

para apoyarse, sugerirse, comentar experiencias propias y encontrar solución a situación 

problemáticas que se presentan. Durante el tiempo de trabajo de campo, se asistió a 

una reunión técnico- pedagógico extraescolar, en la que se observó que se analizaron 

aspectos sobre avances y dificultades de alumnos rezagados y grupales, en la plática se 
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daban opiniones y proponían sugerencias entre docentes, la directora dirigió la sesión 

de manera precisa, indagaba entre compañeras fomentando el trabajo colaborativo y 

las aportaciones de todas las educadoras. Por tal, se puede identificar a la figura del 

director como promotor y apoyo de los procesos de enseñanza, pero también un equipo 

de docentes que respalda las acciones mediante un liderazgo natural, como lo propone 

Bolívar (2013).

Figura 3. Director y docentes en reunión de Consejo Técnico Escolar Extraordinaria, formando comunidades de 
aprendizaje profesional.

En la categoría “Educación Especial como agente de cambio” la asesora del CRIIE 

describe que las funciones que desempeña son acciones como: sensibilizar, informar, 

asesorar, orientar de manera práctica, brindar herramientas que pueden implementar los 

docentes y padres de familia, son funciones que desempeña la asesora del CRIIE. En 

el diario de reflexión se observó que entraba a los salones, en constante comunicación 

y acompañamiento a la educadora como seguimiento de las sugerencias otorgadas, 

además hay evidencia de realizar talleres de capacitación a docentes y padres de familia.

Los comentarios de las docentes del desempeño de la Asesora de EE: “son 

satisfactorias las sugerencias del AEE porque desconocemos esa parte de la educación 

especial”, “el CRIIE nos ha ayudado, los avances y resultados que tenemos la verdad 

han sido también por las orientaciones y la constancia y permanencia de nuestro asesor, 

proporciona material didáctico y bibliográfico, pero no es suficiente el tiempo de atención 



Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas Vol IV Capítulo 15 207

del servicio”. Con esta estrategia nueva de atención implementada en este CRIIE, de visitar 

directamente a los centros de trabajo, se puede suponer que es posible una reorientación 

de las funciones en la educación regular y especial y profesionalizar al docente de EE 

aplicando un modelo educativo y abandonar los conocimientos derivados del modelo 

médico (García y Aldana, 2011; Plancarte, 2010; Guajardo 2010).

Sin embargo, la directora dice que continuará solicitando el recurso USAER, 

considera como necesidad un apoyo de tiempo completo y presenta como expectativa 

que la USAER dé un seguimiento, tanta a la maestra, al alumno como al papá. Por tanto, los 

directores de la USAER deben asumir que en ellos está coordinar el proceso de atención 

y vinculación con las escuelas regulares, siendo difícil que los maestros de EE los lleven a 

cabo solos”, según la Autoridad de Equidad Educativa.

4 CONCLUSIONES

Se deduce que el liderazgo directivo y docente es factor clave en las acciones y 

estrategias que fomentan la inclusión educativa. Las prácticas como trabajo colaborativo, 

motivación, gestión y capacitación a partir del desarrollo de una comunidad profesional 

de aprendizaje, ha logrado entre las educadoras de PS (Preescolar Silao) un cambio 

positivo actitudinal y de organización en su práctica. En este sentido, se ha impulsado 

la aceptación y concientización de las características de los niños con discapacidad 

y aptitud sobresaliente, prioritariamente, cubriendo las necesidades de organización 

escolar, infraestructura, apoyos y materiales que ha requerido el centro escolar.

Se reconoce que el docente de EE al realizar actividades de asesoría técnico- 

pedagógico a la educadora, acompañamiento y seguimiento de las acciones de maestros 

y padres de familia, es un agente de cambio y motivador en la transformación docente, 

ampliando las oportunidades de aprendizaje y participación de los niños.

Sin embargo, con el apoyo de la asesoría de EE, las educadoras no entienden con 

claridad los términos y procesos del enfoque de inclusión educativa, principalmente en 

relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues todavía experimentan incertidumbre 

sobre el manejo, funcionamiento y efectividad de su pedagogía, al enfrentarse ante un 

alumno de estas características.

Si bien el liderazgo es pieza clave para transformar las políticas y culturas 

incluyentes en una escuela, es necesario enfatizar el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos, presente en los principios pedagógicos que sustentan los planes de estudio 

(SEP, 2015). El desconocimiento de la construcción de aulas diversificadas y de la 

aplicación de una instrucción que reconozca las habilidades y responda a las diferencias 
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individuales de sus alumnos, supone una barrera metodológica para los docentes ante la 

atención a la diversidad de su alumnado.

La inclusión es contemplada en las reformas actuales en política educativa, 

sin embargo, parecen no ser específicas las estrategias de mejora en los siguientes 

aspectos: a) logro de aprendizaje, b) instrucción pedagógica ante la diversidad, c) 

capacitación y profesionalización del docente regular y especial, d) planificación y formas 

de organización del centro escolar, y e) recursos y procedimientos.

Por otra parte, en las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la 

Equidad Educativa de la Secretaria de Gobernación (SEGOB, 2014), se establece que el 

10% de la población escolar de nivel básico tiene algún tipo de discapacidad y la misma 

proporción son AS. Sólo se atiende al 5.8% y el 7.3% respectivamente; faltando por 

atender en promedio el 90% de la población con esta condición (ver figura 1).

Lo anterior muestra que existe una cantidad importante de estudiantes en riesgo 

educativo tanto por su condición de vida como por la falta de apoyo educativo, evidenciando 

la vulnerabilidad del derecho universal a la educación en el sistema educativo mexicano, 

y la necesidad de generar una oferta educativa equitativa en que el rol y acción de los 

docentes regulares y de EE se enriquezcan.

Por lo tanto, para cambiar la realidad de la inclusión educativa en México, es 

necesario adentrarse a un proceso de reestructuración, posible gracias a factores 

actitudinales y la formación de comunidades de aprendizaje en la que contribuya la 

educación especial a trasformar la práctica docente y lograr experiencias de aprendizaje 

equitativas en los alumnos con o sin discapacidad, AS y BAP.

Se plantean dos propuestas de ideas innovadoras: 1) la optimización de los 

recursos de EE y 2) estrategia de mejora en la metodología de enseñanza específica a la 

atención a la diversidad.

4.1 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Ante la falta de recursos en los Servicios de Educación Especial en Guanajuato 

para dar cobertura al total de la población con discapacidad y AS, se propone como 

estrategia de acción la asignación de un docente de EE y con su equipo paradocente 

completo (psicólogo, maestro de comunicación y servicio social) en una zona escolar para 

la atención a las necesidades específicas de ésta. El docente de EE cumple funciones 

de información, orientación técnico-pedagógica y capacitación al docente regular y 

padres de familia, acompaña el proceso de inclusión y da seguimiento a los avances y 

dificultades que la comunidad educativa de los centros de trabajo presentan, en relación a 
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la atención a la diversidad y el logro de los aprendizajes, con el objetivo de profesionalizar 

al docente de EE, aplicado a un modelo educativo hacia la construcción de comunidades 

de aprendizaje. La creación de comunidades de aprendizaje tendría que visionarse como 

un proyecto comunitario de transformación social y educativa en la organización de un 

centro educativo ante la diversidad, con metodología y procesos definidos, no sólo como 

una comunidad escolar entre educadores hacia la excelencia académica (Ruiz, 2010).

Formar redes de comunidades de aprendizaje, mediante el uso de la tecnología 

como un recurso de accesibilidad, abrir una plataforma digital de capacitación y atención 

continua con grupos de interacción de autoridades, docentes, padres de familia y 

comunidad bajo el enfoque de “ecología de equidad” (Ainscow, et al., 2012).

4.2 ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ESPECÍFICA 

A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se propone implementar un programa de capacitación a docentes de uso de 

herramientas y recursos metodológicos para realizar en su práctica la diversificación de 

conocimientos y aprendizajes, como instrucción de enseñanza inclusiva y heterogénea, 

respondiendo a los estilos de aprendizaje y capacidades individuales del grupo, para el 

diseño de situaciones didácticas basadas en estilos de aprendizaje y organizadas en 

centros de aprendizajes (Diffily, et al., 2001; Tomlinson, 2008).

Las ideas presentadas de manera somera, se recomienda formalizarlas en 

proyectos de investigación para estudios futuros. Estos implementados en la práctica 

educativa posibilitarían la evaluación y mejora de los procesos de aprendizaje hacia la 

inclusión y equidad en la educación en México.

Finalmente, en el marco de la inclusión, Tomlinson (2008, p.58) comenta: “Como 

estudiante, qué gratificante sería estar en una escuela donde los profesores aceptaran a 

todos los alumnos que llegaran y con sus hechos dijeran: Estoy agradecido por cada uno de 

vosotros que viene a aprender. Aunque son diferentes, podemos hacer que esto funcione”. 

La expresión para algunos es una utopía inalcanzable y para otros un reto a afrontar, la 

diferencia entre ambos resulta de la actitud y la forma en que se enfrenta una situación.
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