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1. Introducción  
 άΧ [ƻǎ ŘŞōƛƭŜǎ ƳŜƴǘŀƭŜǎ ǎƻƴ ǳƴŀ ŎƭŀǎŜ ŘŜǇǊŜŘŀŘƻǊŀ ȅ 

parásita incapaz de autoapoyarse o de manejar sus 
propios asuntos. Causan un inexpresable dolor en sus 
hogares y son una amenaza y un peligro para la 
ŎƻƳǳƴƛŘŀŘέ ό²Φ Fernald) 
άΧ bƻ Ƙŀȅ ŘǳŘŀ ŘŜ ǉǳŜΣ Ŝƴ Ŝƭ ŦŜƴƽƳŜƴƻ ŘŜ ƭŀ 

discapacidad, la teoría dominante, aunque implícita, 
Ƙŀ ǎƛŘƻ ƭŀ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƎŜŘƛŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭέ ό[Φ Tomlinson) 
άΧaƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎǘŀ ƛƳǇǳƭǎƽ ƭŀ 

exclusión económica y social de los discapacitados, la 
ǎƻŎƛŜŘŀŘ ǇƻǎǘƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ Ƙŀ ǊŜŎƭŀƳŀŘƻ ǎǳ ƛƴǘŜƎǊŀŎƛƽƴέ 
(Mike Oliver) 
άΧ¢ƻŘŀǎ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŘŜōŜƴ ǎŜǊ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀǎ ŎƻƳƻ 

poseedoras del mismo valor en la  sociedad y para la 
ǎƻŎƛŜŘŀŘέ όLen Barton) 

 



9ƭ ŜǎŎǊƛǘƻǊ ŀǊƎŜƴǘƛƴƻ Wǳƭƛƻ /ƻǊǘłȊŀǊΧ 
ÅManifiesta a lo largo de su obra un interés por 

el tratamiento de la diferencia entre los seres 
humanos y por los sectores  sociales olvidados, 
victimas de una sociedad llena de vanidades. 
ÅAsí, en su cuento Después del almuerzo, nos 

presenta a un joven que tiene la obligación de 
pasear a su hermano discapacitado intelectual. 
Esta tarea le trastorna por lo que decide 
abandonarlo, dejándose llevar por un cúmulo 
ŘŜ ǎŜƴǘƛƳƛŜƴǘƻǎ ŀŘǾŜǊǎƻǎΧ 
Å Pero, finalmente, reflexiona y recapacita sobre 

su decisión y vuelve en su busca  aceptando 
que el otro forma parte de su vida. 
 
 
 



ÅDe esta manera, Cortázar, pone en evidencia el 
sufrimiento del protagonista por sus obligaciones como 
hermano de una persona con discapacidad; 

ÅΧΦŘŜ ƭŀ ǾŜǊƎǸŜƴȊŀ ǇǊƻǇƛŀ ǇƻǊ ƭƻǎ ǇǊŜƧǳƛŎƛƻǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎΤ 

ÅΧΦŘŜ ƭŀ ƛƴŎƻƳƻŘƛŘŀŘ ǉǳŜ ƭŜ ƭƭŜǾŀ ŀ ŘŜǎŜŀǊ ŘŜǎƘŀŎŜǊǎŜ 
de él;  

ÅΧΦŘŜ ƭƻǎ ǎŜƴǘƛƳƛŜƴǘƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀŘƻǎΤ 

ÅΧΦŘŜ ƭŀ ƛƴŎŜǊǘƛŘǳƳōǊŜ Ŝƴ ǘƻǊƴƻ ŀ ƭŀ ŎƻƴŘƛŎƛƽƴ ŘŜ ǎǳ 
hermano;  

ÅΧΦŘŜƭ ǇŜǎƻ ǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ǇŀǊŀ Şƭ ȅ ǇŀǊŀ ǎǳǎ 
padres;  

ÅΧΦŘŜ ƭŀ ǊŜǎƻƭǳŎƛƽƴ ŀƭ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ ƴƻ 
se encuentra en desentenderse de la realidad, sino 
aceptarla y afrontarla. 

 



/Enfoque tradicional: perspectiva deficitaria 
centrada en el déficit de aprendizaje 

/Enfoque progresista-reformista: perspectiva 
competencial basada en la integración 

/Enfoque inclusivo-educativo: perspectiva de la 
cultura de la diversidad 

 

 

2. Enfoques educativos para las 
personas excepcionales 



3. Desde la segregación hasta la inclusión  

ÅLa OMS publicó en el año 2001 la Clasificación 
Internacional de Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS, 2001) 
revisión de la anterior clasificación de 
deficiencias, discapacidades y minusvalías, 
original de 1980 (OMS, 1980) 

ÅEn 1978 el informe Warnock plantea el concepto 
de necesidades educativas especiales y la 
integración escolar 



tŜǊƻ ƭŀ ƛƴǘŜƎǊŀŎƛƽƴ ƴƻ Ƙŀ ǎƛŘƻ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŜΧ 
ÅLa escuela ha dado una respuesta a la diversidad basada en la 

puesta en práctica de programas específicos o especiales. El 
resultado ha sido la proliferación hasta el infinito de grupos 
diferenciados con un gran componente segregador. 
ÅSe ha demostrado la ineficacia y limitaciones de estos 

enfoques clínicos (políticas de etiquetado) que nos llevan a la 
discriminación y a la categorización innecesaria del 
alumnado.  
ÅAnte esta situación, se exige un cambio de pensamiento 

pedagógico que no piense tanto en cómo integrar al niño en 
la escuela, sino en cómo transformar ésta  en una 
organización que aprende a responder a las necesidades de 
todo el alumnado. 
ÅEsta perspectiva nos aleja de los principios y de las prácticas 

de la integración para introducirnos en un modelo distinto, 
que es la educación inclusiva 



ÅEl modelo de educación inclusiva responde a un debate 
internacional iniciado en la Conferencia Mundial celebrada en 
1990 en JomtienΣ ¢ŀƛƭŀƴŘƛŀΣ ōŀƧƻ Ŝƭ ǇƭŀƴǘŜŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ά9ŘǳŎŀŎƛƽƴ 
ǇŀǊŀ ǘƻŘƻǎέ ό9t¢ύ ȅ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ Ŝƴ ƭŀ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ {ŀƭŀƳŀƴŎŀ ŘŜ 
1994 (UNESCO, 1994) su punto de partida definitivo, al 
reconocerse que la escuela ordinaria debe y puede proporcionar 
una buena educación a todos los alumnos independientemente de 
sus diferentes aptitudes.  

ÅLa educación inclusiva se plantea con el propósito de conseguir  
dos objetivos fundamentales:  1) la defensa de la equidad y la 
calidad educativa para todos los alumnos, sin excepciones; y 2) la 
lucha contra la exclusión y la segregación en la educación 

ÅLa Declaración de Salamanca constituye sin duda el documento 
internacional más importante de los últimos años en el que se 
manifiesta que la Educación Ordinaria con una orientación 
inclusiva constituye el medio más efectivo de combatir las 
actitudes discriminatorias construyendo una sociedad inclusiva y 
una educación al alcance de todos. 

ÅSe sugiere que tales escuelas podrían hacer efectiva la educación 
de todos los niños, y ser eficientes en la relación coste/beneficio 



Después de la Declaración de Salamanca 
comienzan las escuelas en movimiento  

ÅEn los años posteriores las escuelas de buena 
parte del mundo se están moviendo en la 
dirección de acercarse a planteamientos más 
inclusivos. 

ÅCon todo, hay muchas resistencias en el camino: 
ïLa retórica de los políticos que reivindican la educación 

inclusiva y luego diseñan políticas educativas 
segregadoras y excluyentes. 

ïLas creencias y las preferencias de los agentes 
educativos (profesorado y padres) 

ïLos habitus y la institucionalización de las prácticas 

 



 
4. ¿Qué se puede hacer para avanzar 

en la dirección correcta? 
 



La inclusión ha supuesto ya algunos avances 

ÅMejora de las prácticas en el aula 

ÅEscuelas en movimiento, en acción 

ÅDesarrollo profesional del profesorado 

ÅCambios sistémicos, y concretamente la 
implicación de las autoridades locales en la 
educación con experiencias en comunidades 
ŎƻƳƻ DŀƭƛŎƛŀΣ /ŀǘŀƭǳƷŀΣ !ƴŘŀƭǳŎƝŀΧ όtŀǊǊƛƭƭŀΣ 
2010) o en países como Inglaterra o Canadá. 



5.Los pilares para el cambio 

LOS PRINCIPIOS 

LOS FUNDAMENTOS 

LAS PRÁCTICAS 
INCLUSIVAS 

PROPUESTAS DE 
FUTURO 

CREANDO 
CULTURAS 
INCLUSIVAS 



Propuesta de 
futuro  

Los fundamentos para 
una Educación Inclusiva  

Los principios 

Los pilares de la Educación Inclusiva 

    Las prácticas 
inclusivas: 

participación y 
cosificación  Desarrollo de la 

educación 
inclusiva 



Los fundamentos teóricos 

- El reconocimiento de la diversidad como un valor 
y no como un defecto o la ruptura contra la 
clasificación y la norma.  

- La necesidad de construir una nueva escuela para 
una nueva civilización, basada en la idea de 
comunidad. 

/Un currículo como oportunidad de aprendizaje 
compartido y cooperativo. 

/Una nueva organización escolar. 
/El trabajo colaborativo como reto para el 

desarrollo profesional. 

 



 

 

Los pilares del Proyecto Docente 

Los principios  

Los fundamentos para una 
Educación Inclusiva 



Principios 

ÅLos principios que guían las prioridades 
políticas dentro de un sistema educativo 

ÅLos puntos de vista y las acciones de todos los 
agentes que están implicados en un contexto 
más local: miembros de la comunidad que 
sirven a la educación y equipos directivos y 
otros estamentos de los centros 

ÅLos criterios usados para evaluar el rendimiento 
de las escuelas 



 

 

Los pilares del Proyecto Docente 

Los fundamentos para una 
Educación Inclusiva Los Principios 

 Las prácticas inclusivas: 
participación y cosificación  



Implementando prácticas inclusivas 

ÅLas prácticas inclusivas no guardan relación 
con la incorporación de las nuevas tecnologías 
al sistema educativo. 

ÅEn realidad de lo que se trata es de adoptar el 
concepto de Wenger (2001) de comunidades 
de práctica basadas en la participación y en la 
cosificación 



Participación 

ÅLa experiencia social de vivir en el mundo 
desde el punto de vista de la afiliación a 
comunidades sociales y de la intervención 
activa en empresas sociales. En este sentido, 
la participación es tanto personal como social 

ÅEs un proceso complejo que combina hacer, 
hablar, pensar, sentir y pertenecer. En él 
interviene toda nuestra persona, incluyendo 
cuerpo, mente, emociones y relaciones 
sociales (Wenger, 2001: 80) 



Cosificación 

ÅSe trata del proceso de dar forma a nuestra 
experiencia produciendo objetos que plasman esta 
ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀ Ŝƴ ǳƴŀ άŎƻǎŀέΦ 

ÅCualquier comunidad de práctica produce 
abstracciones, instrumentos, símbolos, relatos, 
términos y conceptos que cosifican algo de esa 
práctica en una forma solidificada. 

ÅDesde esta perspectiva, el término cosificación 
abarca una amplia gama de procesos que incluyen 
hacer, diseñar, representar, nombrar, codificar y 
describir, además de percibir, interpretar, utilizar, 
reutilizar, descifrar y reestructurar 



La dualidad de la participación y la cosificación  

 Experiencia                                            Significado 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mundo                                                       Negociación 

Participación                            Cosificación         
acción                            formas 

 
afiliación                                             puntos de vista 
 interacción                                               documentos 

mutualidad  
                                                                  instrumentos 

 
 
 



A partir de las ideas de Wenger 

ÅHa sido Ainscow (2005) quien ha definido las prácticas 
inclusivas como un proceso social del aprendizaje 
dentro de contextos particulares. Ello requiere de 
grupos de personas que compartan intereses y se 
guíen por una agenda común que oriente sus 
prácticas 
ÅTambién es vital que utilicen un lenguaje común 
ÅPara todo ello es imprescindible que los profesores 

abandonen sus rutinas diarias (por un momento) y 
puedan ¡parar y pensar! ¡cambios en las mentes! 
ÅPara ello se propone hacer observaciones de prácticas 

entre profesores, crear grupos de discusión; dialogar 
entre equipos directivos, familias y alumnado; 
fomentar la cooperación entre las escuelas, etc. 



Å9ǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ǉǳŜ Ŝǎǘƻǎ ƳƻƳŜƴǘƻǎ ŘŜ άǊǳǇǘǳǊŀ 
Ŏƻƴ ƭŀǎ Ǌǳǘƛƴŀǎέ ŀȅǳŘŜƴ ŀ ƘŀŎŜǊ ŦŀƳƛƭƛŀǊ ƭƻ ǉǳŜ 
hasta ese momento no es familiar, en el 
camino de estimular la autorreflexión, la 
formulación de nuevas preguntas, la 
creatividad y la acción (Ainscow, 2005: 12).  

ÅEn este proceso, el papel de liderazgo del 
director de la escuela, constituye una palanca 
crucial para impulsar las prácticas inclusivas.  



 
!ŘŜƳłǎ ƭŀǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎ ƛƴŎƭǳǎƛǾŀǎ ŜȄƛƎŜƴΧ 

 
ÅLa eliminación de barreras para el aprendizaje 

y la incorporación de apoyos dentro del aula 

ÅAplicar los principios del diseño universal para 
el aprendizaje, es decir, el diseño de materiales 
y actividades didácticas que permiten que los 
objetivos de aprendizaje sean alcanzables por 
personas con amplias diferencias en sus 
capacidades 

ÅCambiar las metodologías didácticas del aula y 
la forma de organización escolar (Muntaner, 
2009) 

 

 



 

 

Los pilares del Proyecto Docente 

Los fundamentos  para una 
Educación Inclusiva Los principios 

 Las prácticas inclusivas: 
participación y cosificación 

Desarrollo de la 
educación 
inclusiva 



Desarrollo de la educación inclusiva 
ÅCrear culturas inclusivas. Esta dimensión abarca dos 

grandes bloques de actuación: la construcción de 
comunidades escolares, seguras, colaboradoras y 
estimulantes para todos los implicados: alumnos, 
profesores, familias y comunidad local; pero también 
establecer valores inclusivos como guías para la toma 
de decisiones y maneras de pensar abiertas que 
determinan la perspectiva de análisis de cada 
realidad. 
ÅElaborar políticas inclusivas. La inclusión requiere 

transformar la escuela tanto a nivel organizativo 
como curricular con el fin de posibilitar la 
participación y el aprendizaje equitativo de todos los 
alumnos, evitando la exclusión y aumentando la 
calidad educativa para todos (UNESCO, 2009) 



 

 

Los pilares del Proyecto Docente 

Los fundamentos para una 
Educación Inclusiva Los principios 

 Las prácticas inclusivas: 
participación y cosificación 

Desarrollo de la 
educación 
inclusiva 

Propuestas de 
futuro 



¿El futuro? 

ÅDesarrollar políticas, prácticas y culturas 
inclusivas dentro de cada escuela, grupos de 
escuelas municipales, redes de escuelas 
intermunicipales y/o en comunidades, países, etc. 

ÅHay que tener bien presente que las prácticas son 
manifestaciones de la cultura organizativa, y en 
este sentido es preciso ¡parar al profesorado!, e 
intentar cambios cognitivos y en los habitus y en 
la institucionalización de las prácticas (sujetos y 
contextos, Acosta, 2004) 




