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La inclusión, gestión pedagógica para la mejora de los procesos 
enseñanza – aprendizaje. 

El caso de la Primaria Adolfo Cisneros. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo es muestra de la investigación – acción que se desarrolló como 
parte del proyecto de la gestión pedagógica; se considera un constructo pues a 
pesar de realizar un corte por la conclusión de la Maestría se continúa con el 
fortalecimiento del Proyecto al haber observarse cambios en las prácticas docentes, 
pero sobre todo porque emergen necesidades que son claves para el logro de los 
aprendizajes  y la participación social, como para formar una cultura inclusiva desde 
el aula, la escuela, hasta en el contexto socio-familiar de los alumnos - alumnas.  
 
Esta investigación acción se desarrolló en el tránsito de los módulos de la Maestría 
de Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional; dichos módulos 
direccionaron la investigación acción desde tres posiciones: la teoría, la práctica y 
la praxis de la gestión educativa y pedagógica.  
 
Este documento se divide en cinco apartados:  
 
En el primer apartado titulado “Problemática en el Ámbito Educativo”, es un 
panorama  internacional en cuanto a las políticas educativas, se centra en el 
establecimiento de la UNESCO, sobre todo se hace mención de aquellas tomas de 
decisiones que tiene trascendencia e impacto en lo que hoy es la inclusión 
educativa; se hace una revisión del panorama nacional en los distintos sexenios 
presidenciales en México vinculándolos a la inclusión y por consiguiente se 
contextualiza la situación en la escuela primaria Adolfo Cisneros Cámara. 
 
En el segundo título “Planteamiento del problema”, se argumenta sobre la 
identificación del problema considerando las técnicas como: la guía de observación 
áulica validado por  el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación 
Pública, las observaciones Stallings y de segundo orden, las evaluaciones de 
avance bimestral, también la evaluación PLANEA y el instrumento de valoración y 
diagnóstico de los Consejos Técnicos Escolares fase intensiva; se realizan 
cuestionamiento que permite reflexionar sobre la problemática y la necesidad de 
gestionar la inclusión desde el aula. En este apartado se puntualiza el plan de acción 
de acompañamiento que permite al docente transformar su práctica. 
 
Tercer título “Marco Teórico”, el cual se subdivide en el enfoque pedagógico 
curricular y en la gestión escolar, en esta encontramos la importancia de la gestión 
pedagógica, pero sobre todo la función de la gestión institucional y escolar.  
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Cuarto título “Diseño de la intervención”, esta es la parte sustantiva al desarrollar la 
planificación del plan de acción de acompañamiento dando el fundamento de la 
intervención, se marcan las dimensiones metodológicas y se realiza el diseño de 
intervención. Los propósitos que se pretenden lograr a partir de la investigación 
acción y la implementación del plan de acción, es mejorar la práctica educativa y 
dar una respuesta a la problemática localizada que en este caso es la inclusión y 
por ello se requiere la gestión pedagógica para la mejora de los procesos enseñanza 
aprendizaje desde tres contextos: áulico, escolar y socio familiar favoreciendo 
aquellos alumnos excluidos, segregados o que sólo han sido integrados creyendo 
que esto es inclusión. 
 
El quinto y último apartado “Informe de Resultados”, donde se da evidencias del 
plan de acción de acompañamiento y se generan diferentes quehaceres que surgen 
del análisis, la reflexión de cada observación a las acciones implementadas. Como 
se menciona al inicio de esta presentación, se ha realizado un cierre, pero no es 
total pues se continúa construyendo y transformado las prácticas educativas en la 
primaria Adolfo Cisneros Cámara para crear una total cultura de inclusión, sobre 
todo se ha quedado como hábito gestionar pedagógicamente para la mejora de los 
procesos enseñanza aprendizaje. 
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Apartado 1  PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 
 
La inclusión es un tema relativamente nuevo en nuestro país y aún más en el 
sistema de educación; si bien es cierto que en la última década se ha dado mayor 
énfasis, aún no se logra el avance o la meta esperada pues no sólo se tiene que 
trabajar con la aplicación de estrategias en las aulas, la realización de ajustes 
razonables de movilidad en una escuela o un taller para padres desde el contexto 
social.  
 
Para ser inclusivos es necesario trabajar con la propia persona, con la voluntad; el 
Dr. Isidro Navarro Rivera defiende el cambio hacia la inclusión a partir de la 
interculturalidad de una manera profunda pero primeramente desde una parte 
personal pues lo que nosotros hagamos beneficia al alumno, “el prejuicio se 
desmonta con la voluntad” (Navarro, 2017); esta idea ha sido retomada a nivel 
internacional y nacional tanto en asociaciones independientes como instituciones 
públicas al grado que se ha impulsado en la Política Educativa. 
 
 
 

1.1. POLÍTICA EDUCATIVA. 
 
Considero acertado definir qué es política, para conceptualizar y ligar las 
percepciones como las ideas que llevan a la inclusión. Política proviene del griego 
polis que es teoría de la ciudad, del gobierno y del estado (Xirau, 2000 p. 467); 
conjunto de instituciones (ideas, creencias, usos y prácticas sociales) relacionadas 
con la administración de los asuntos públicos y con el poder; se refiere a los 
gobernantes y a sus autoridades y a las relaciones de éstos con los gobernados 
(Anda, 2009, p. 172).  
 
El término fue abordado por los filósofos Platón y Aristóteles, ellos desarrollaron 
escritos para cuestionar “qué somos” y lo que “debemos ser”, nos precisaron como 
“entes” sociales, pero con un sentido de vida para el logro de la felicidad; en el caso 
de Aristóteles determina todos aquellos aspectos que conforman la política, desde 
la moral individual hasta los componentes sociales; en ese momento la visión de 
inclusión no figuraba como se concibe hoy en día, donde se debe considerar a todas 
y cada una de las personas independientemente de su religión, raza, creencias, 
entre otras características, pero es importante tomar en cuenta que la política y las 
leyes que  desarrolla van definiendo lo que somos y debemos ser; en la actualidad 
se requiere una sociedad inclusiva, personas tolerantes, equitativas e igualitarias. 
 
El ser humano por naturaleza busca la convivencia, para ello la organización 
requiere una serie de reglas o normas que le delimiten lo que se puede o no se 
puede hacer: en los grupos religiosos se determinan las creencias, los ritos; en el 
deporte se tienen reglas de juego; en la familia existen normas y límites, tal vez no 
escrita, pero establecidas y desarrolladas por imitación, tradición o por imposición.  
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Entonces la sociedad requiere de leyes o normas que puedan establecer los roles 
y funciones de un individuo hasta un organismo, pero cuando las personas se ven 
desfavorecidas o ciertos grupos sociales están en desventaja, deben ajustarse las 
normas, leyes, reglas, deben transformarse los valores y cambiar los paradigmas, 
por ello es necesario realizar el acto considerado como “gestión”. 
 
El intentar la inclusión en el aula requiere de movilizar la gestión educativa, escolar 
e incluso pedagógica y es necesario revisar y replantear la política educativa 
definida como “lo que se pretende hacer con el sistema educativo, la forma de 
organizar, las instancias encargadas de impartir la educación” (Vargas, 2014).  
 
Gestionar la inclusión desde la política educativa debe servir para responder a las 
necesidades sociales y económicas de un país, pero en este caso nos percatamos 
de lo contrario: la sociedad se mueve en virtud de las políticas y economía 
extranjera, vamos a ciegas con planes y programas copiados o adaptados a nuestra 
cultura.  
 
Los mexicanos requerimos robustecer la política educativa, darle sentido para el 
logro de los aprendizajes, para el desarrollo de las habilidades, competencias y 
valores de los niños y niñas de nuestro país; desafortunadamente como docentes 
adolecemos del análisis continuo, de investigar, de fortalecer nuestras prácticas 
educativas, o como menciona Antúnez (2000) “de la falta de hábito de evaluar” (p. 
11), estas carencias impiden una valoración real que permitan clarificar las 
problemáticas que enfrentan nuestros alumnos y alumnas, impiden realizar lo que 
la actual política educativa marca una educación de excelencia e inclusiva. 
 
La política educativa define la inclusión como: “aquellos intentos programáticos que 
buscan ofrecer o fortalecer determinados apoyos, pedagógicos o de otro tipo, a 
personas o colectivos ubicados en alguna situación de desigualdad desde el punto 
de vista de las posibilidades de acceso aprovechamiento de la educación” Toboso 
2012 (citado en Monarca, 2015, p. 17).  
 
Las organizaciones internacionales y nacionales han intentado gestionar para que 
las instituciones y las sociedades impulsemos la  inclusión como cultura; se han 
dado avances fundamentales a nivel mundial y en el transcurrir de las décadas, pero 
aún no se logra abatir la integración, la segregación y sobre todo la discriminación, 
pues estos actos son parte de algunas tradiciones, costumbres e incluso culturas 
mal versadas y fortalecidas a lo largo de la historia dejando a ciertos grupos en 
situación de vulnerabilidad.  
 
El abatir estas prácticas es un trabajo extenúate desde cualquier ámbito y 
aterrizando en el ámbito educativo, para el docente es mayor la carga pues se debe 
trabajar con su propia práctica docente e incluso con su sentir, con su propia 
voluntad. 
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1.1.1. PANORAMA INTERNACIONAL. 
 
Realizando un paseo por la política educativa, considerando la importancia de la 
gestión y tomando camino hacia la inclusión revisamos el día 24 de abril de 1919 
donde se creó la Sociedad de Naciones, tuvo como propósito frenar por medio de 
comisiones las políticas de fricción y las situaciones de opresión que se daban a 
nivel mundial, eran perceptibles las diferencias y desigualdades de grupos sociales. 
 
El 4 de enero de 1922 se creó la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual 
y el 24 de septiembre de 1924 se forma el Instituto Internacional Cooperación 
Intelectual, subsidiado por el gobierno francés, estas entidades fueron sustanciales, 
pues entre sus actividades estuvo la evaluación de los medios, la lucha contra el 
paro intelectual de los jóvenes, la educación de adultos, el papel de la radio y el cine 
en la enseñanza rural, cívica y de la paz, acciones que toman en cuenta a grupos 
minoritarios que se habían dejado de lado o no se consideraban una prioridad. 
 
Con la Segunda Guerra Mundial (1940) el Instituto detuvo sus actividades debido a 
las diferencias políticas y por ende la educación a nivel internacional se vio afectada. 
Ante esta situación se formó la Conferencia de Ministros Aliados de la Educación 
(CAME) por ministros y secretarios de países como Grecia, Polonia, Bélgica, 
Holanda, Yugoslavia, Checoslovaquia, el comisionado de justicia y educación de 
Francia, escribiendo documentos y formando una organización.  
 
Al entrar en vigor la Carta de Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre 
de 1945, se convocó a una conferencia del 1 al 16 de noviembre de 1945, en la cual 
participaron 42 países; de ésta nació la Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Naciones Unidas [NU], 2005). 
 
En 1947 la UNESCO realizó encuestas para detectar las necesidades 
(principalmente de aspectos educativos) que se daban debido a la Segunda Guerra 
Mundial, encontrando que el analfabetismo era un problema internacional de gran 
frecuencia.  
 
La segunda Conferencia General, de esta organización, fue en México del 6 de 
noviembre al 3 de diciembre de 1947, en esta se propuso ayuda para los Estados 
Miembros y así elevar su nivel de educación base1.  
 
En septiembre de 1950, gracias a los acuerdos entre la Organización de Estados 
Americanos y la UNESCO, México creó un Centro de Formación de Personal para 
la Educación Fundamental, permitiendo organizar y dar sentido a la educación 
formal. Se observó que algunos países tenían avances significativos, pero otros 

                                                           
1 En un inicio se consideraba Educación Base a la lucha contra el analfabetismo, pero apareció evidencia de que el 
conocimiento de la lectura y la escritura no era más que un medio de alcanzar un objetivo más vasto, que es “permitir a 
hombres y mujeres llevar una vida más llena y feliz de armonía con la evolución de su medio; de desarrollar los mejores 
elementos de su cultura nacional y facilitarles el acceso económico y social que los ponga en condiciones de desempeñar un 
papel activo en el mundo moderno (Valderrama. 2001, p.4). 
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mantenían un gran rezago en cuanto a educación, incluso carecían de una 
organización para la educación formal.  
 
En la Conferencia Internacional de Instrucción Pública, del 7 al 16 de julio de 1952, 
se debatió el tema de acceso de la mujer a la educación, a partir de esta conferencia 
se dio la tarea a los Ministros de Educación para investigar las problemáticas, aun 
cuando no se obtuvieron las condiciones reales del momento histórico, si permitió 
que años más tarde se consideraran a las poblaciones prioritarias (discapacidad, 
sobresalientes, grupos indígenas, entre otros). 
 
En la XIII Conferencia General, del 20 de octubre al 20 de noviembre de 1964, se le 
pidió al Director General reforzar el Programa de Educación de Adultos, y en la 
Declaración “Eliminación del analfabetismo en el decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo” se autorizó a cooperar con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento en actividades operativas en el aspecto de educación. 
 
En ese momento se dio la vinculación de distintas organizaciones internacionales 
para el apoyo de la educación, lo cual implicó mejoras, pero mayores compromisos, 
sobre todo, comenzar a rendir cuentas a otras instancias, así como dar resultados 
a la política económica internacional. 
 
Durante los años 1988 a 1989, la UNESCO impulsó actividades como: la 
generalización del acceso a la educación para las jóvenes y las mujeres; el 
desarrollo de la educación en zonas rurales; la promoción de actividades educativas 
en favor de los impedidos, entre otras de menor importancia para esta investigación. 
 
Para ese bienio se configuran acciones que posteriormente son determinantes para 
la formación de la cultura inclusiva en el aspecto educativo; la UNESCO logró 
impactar en el ámbito educativo, en el social, el económico y sobre todo en lo 
político, esto permitió que se mirara a todas aquellas personas en desventaja, 
vulnerables por su condición económica, física e incluso moral. 
 
En 1990 del 5 al 9 de marzo, en Jomtien Tailandia se realizó la Conferencia Mundial 
sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 
Aprendizaje; fue la pauta para los Estados y los profesionales de la educación para 
poner en práctica políticas educativas a favor de la educación básica.  
 
En esta conferencia se integraron 1500 participantes de 155 Estados, con 20 
organismos intergubernamentales y 150 organizaciones no gubernamentales; los 
cuales debatieron en 48 mesas redondas y plenarias la Educación para Todos, los 
documentos que de ahí surgieron son “un consenso mundial sobre una visión amplia 
de la educación básica y constituyen un compromiso renovado para garantizar que 
las necesidades básicas de aprendizaje de todos, niños y niñas, jóvenes y personas 
de edad adulta, se satisfacen realmente en todos los países” (UNESCO, 1990, p. 
4).  
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Las problemáticas que dieron fuerza al análisis de esta Conferencia fueron: más de 
100 millones de niños no tenían acceso a la enseñanza primaria, 60 millones eran 
niñas; más de 960 millones de adultos eran analfabetos; más de 100 millones de 
niños y otra gran cantidad de adultos no completaban la educación básica.  
 
A la par de estas problemáticas educativas se tenía una gran cantidad de países 
con deuda, un estancamiento y decadencia económica, un incremento veloz de la 
población, aumento de violencia criminal y guerras. Por tanto, estos fueron temas 
que se consideraban elementos de retroceso y deterioro de la educación, entonces 
se requería de operaciones que combatieran estas problemáticas y se lograra el 
nivel educativo internacional deseado; por lo que se proclamaron la Declaración 
Mundial sobre la Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas 
de Aprendizaje (UNESCO, 1990, p. 10-12). 
 
Del documento “Declaración Mundial sobre la Educación para Todos: Satisfacción 
de las Necesidades Básicas de Aprendizaje” (UNESCO, 1990), es de suma 
importancia analizar los siguientes artículos: 
 
El artículo 3°, titulado “Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad”, 
en su numeral 1.- La educación básica debe proporcionar a todos los niños, jóvenes 
y adultos. Esto generó que cada país realizará la gestión educativa2 e institucional3 
con el propósito de aumentar los servicios educativos de calidad y tomar medidas 
coherentes para reducir las desigualdades.  
 
Lo que originaba el buscar disminuir o abatir el analfabetismo pues los porcentajes 
eran altos; también requería llegar a todos los lugares del mundo (zonas rurales y 
urbanas) para impartir la educación formal a niños, niñas y jóvenes, no importando 
su condición cultural, social, económica; por lo tanto, era necesario crear 
mecanismos de capacitación y actualización para los docentes. 
 
En el numeral 3.- La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la 
calidad de la educación para niños y mujeres y en suprimir cuantos obstáculos se 
opongan a su participación activa.  
 
Dicho numeral ponía énfasis en las mejoras de la infraestructura de los espacios 
educativos, romper con la exclusión de la educación que impedía el acceso a las 
mujeres, discapacitados y personas vulnerables o como ellos llamaban en ese 
momento incapacitados, pero también implicaba una gestión escolar, que a partir 
de las políticas educativas de un país se logrará en cada unidad educativa (Pozner, 
1997, p. 8). 
 

                                                           
2 “Se relaciona con las decisiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de gobierno. Involucra las 
acciones y decisiones proveniente de la autoridad política y administrativa que influyen en el desarrollo de las instituciones 
educativas de una sociedad”. Gestión Escolar (2018, 18 abril) 
3 “La gestión institucional está integrada por la políticas, mecanismos administrativos y reglas que ordenan los recursos y 
actividades educativa, abarca aspectos como: legislación, la planeación, apoyo académico, administración, finanzas, 
vinculación social”. Fundamentos de administración educativa (2018, 18 abril) 
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En el numeral 4.- Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades 
en materia de educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de 
aprendizaje de los grupos desasistidos: los pobres, los niños de la calle y los niños 
que trabajan, las poblaciones de las zonas remotas y rurales, los nómadas y los 
trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales y 
lingüísticas, los refugiados, los desplazados por la guerra y los pueblos sometidos 
a un régimen de ocupación.  
 
Actualmente este numeral es fundamental desde la gestión institucional para lograr 
la educación inclusiva de México pues hace referencia de los grupos vulnerables4  
y de las prioridades en educación especial, y nos invita a crear espacios y ambientes 
dignos y de calidad educativa para el logro de su “acceso, permanencia, 
aprendizajes, participación y egreso oportuno de los alumnos” (Dirección de 
Educación Especial [DEE], 2015, p. 13). 
 
En el numeral 5.- Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas 
impedidas precisan especial atención. Es necesario tomar medidas para garantizar 
a todas las personas, en sus diversas categorías, la igualdad de acceso a la 
educación como parte integrante del sistema educativo.  
 
Hoy en día se ha determinado que “la persona con discapacidad es considerada en 
su condición de ser humano con derechos y dignidad como todos los demás y 
requiere determinadas circunstancias y medidas jurídicas para garantizar el goce y 
ejercicio de estos derechos, en condiciones de igualdad en relación con el resto de 
las personas” (DEE, 2011, p.72).  
 
Aun cuando los términos van de personas impedidas a discapacidad y otras 
variantes, lo importante es que con esta declaración se mira a las personas que han 
sido ignoradas por su condición y que al realizar la gestión administrativa en los 
sistemas de educación dan apertura para que el alumnado con discapacidad 
accedan a la escuela regular, así como se consideren a otros estudiantes que no 
son diagnosticados con alguna condición, pero por las barreras que enfrentan los 
ubicamos en una Situación Educativa de Mayor Riesgo (SEMR). 
 
El artículo 4° titulado “Concentrar la atención en el aprendizaje”. Consistió en que la 
educación sea real y no sólo se cumpla, con una serie de acuerdos, por el 
compromiso o por tener una nota buena como Estado o Nación.  
 
Hoy por hoy, nuestro país manifiesta gestiones realizadas, números inflados 
proporcionando resultados ficticios para cumplir con los compromisos, pero no se 
llega al objetivo de este artículo que consiste en desarrollar competencias, 
habilidades y valores en los niños, las niñas y jóvenes, lograr los aprendizajes 
esperados para cada grado no importando la condición que enfrente el alumno.  
 

                                                           
4 Los grupos no son vulnerados por alguna condición propia que los haga tales, sino que están colocados en situación de 
vulnerabilidad por efecto de procesos de concentración de la riqueza, de la explotación económica, de segregación en la 
participación política y de desigualdad en el acceso a los bienes culturales Terigi, s/a; 71 (citado en DEE, 2015, p. 12) 
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De la misma manera, hay una gran irresponsabilidad como ciudadanos, pues sólo 
se busca obtener un documento para dar el paso al siguiente nivel educativo no 
importando si se alcanzó el propósito del anterior; los padres luchan por una 
calificación en papel sin poner atención a los conocimientos adquiridos. Concentrar 
la atención en el aprendizaje implica aprender a aprender, aprender a ser, 
transformar nuestro entorno y a nosotros mismos. 
 
A partir de la declaración antes mencionada, se gestionó como política educativa 
internacional para ser titulado el decenio de los impedidos (1983-1992) donde se 
inició priorizando la equidad y acceso de niños, niñas y jóvenes con desventajas. 
 
Del 7 al 10 de junio de 1994, en Salamanca España (UNESCO, 1995), se realizó la 
Conferencia mundial sobre “Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad” 
sus principales temas eran de política, aspectos cualitativos en el ámbito escolar, 
por lo que la Conferencia adoptó la declaración “principios, política y práctica de las 
necesidades educativas especiales” 
 
En 1996, en Amman Jordania, en la Comisión Internacional sobre la Educación para 
el Siglo XXI, se realizó una revisión de los avances de la Declaración Educación 
para Todos, se obtuvo que: más de 100 países establecieron y alcanzaron sus 
metas; 50 millones de niños estaban inscritos en escuelas primarias; la deserción 
escolar reducía, pero no se cumplía con el verdadero compromiso, ya que se 
encontraba un bajo desempeño y profesionalización de los profesores; las 
infraestructuras de las escuelas estaban deterioradas; la equidad en educación no 
se había logrado pues las niñas aún seguían siendo las de menor oportunidad de 
acceso fuera por usos y costumbres, por cultura, por idiosincrasia.  
 
No era un fracaso, pero si se mostraba el engaño para cumplir con metas no reales 
o no acordes a las necesidades de cada Estado. Para ese momento se venía un 
aspecto de mayor atención llamado Tecnología, esta comenzaba a dividir aún más 
a las sociedades pues su acceso no era para todos, generaría mayor ignorancia en 
las poblaciones vulnerables y mayor ventaja en las clases altas, poderosas.  
 

“La UNESCO, presupone la existencia del consenso social y de la igualdad 
de todos los sujetos independientemente de su pertenencia étnica, de clase 
social y género. De ahí que plantee la posibilidad de combinar diversas 
culturas sin conflicto, recuperar la historia y conocimiento de los grupos 
subordinados como si fuera una cuestión sencilla en la que no pesan el olvido 
de doscientos años y la discriminación que ha provocado que los propios 
grupos minoritarios no valoraran sus conocimientos y lenguas. Tampoco 
considera la participación de dichos grupos en el diseño de los currículos. Sin 
ello, sin embargo, no se puede asegurar que sus puntos de vista sean 
realmente reflejados en los programas de estudio que se ofrezcan a los niños 
y jóvenes de toda la sociedad” (González, Jablonska, Rodríguez, y Lozano, 
2010, p. 60).  
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Actualmente en nuestro país se está transformando, llevando una gestión educativa 
estratégica para que la educación sea de excelencia; es una labor ardua donde se 
deben romper paradigmas y no quedarse en el discurso sino llevarlo a la práctica, 
a la investigación, la elaboración de planes y programas hasta el día a día en el 
aula. 
 

<“La política educativa impulsada desde los años noventa en el mundo 
occidental constituye una suerte de traducción de los principios en torno a los 
cuales se reorganizó el trabajo de las empresas después de la Tercera 
Revolución Industrial y que tiene como eje los conceptos de calidad total, 
entendida como la flexibilidad, la eficacia y la eficiencia del sistema 
(Jablonska, 1994)”> (Citado en González, Jablonska, Rodríguez, Lozano, 
2010, p. 65),  

 
A partir de esta aseveración reitero que la educación es un medio para el capital, es 
la justificación a los acuerdos políticos como económicos a nivel mundial, pero no 
es la verdadera respuesta a las necesidades de una nación. Es necesario que se 
realice la gestión política para dar un verdadero seguimiento a los acuerdos, para 
valorar las situaciones y acciones que realmente se llevan en países como el 
nuestro y mostrar que no se había dado una transformación real.  
 
En el año 2000 se efectuó el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (UNESCO, 
2000), ahí se analizó lo establecido en Jomtien y lo realizado a lo largo de las 
décadas sobre todo los avances. 
 
Se encontró que los países han adoptado nuevas políticas y leyes a fin de lograr los 
objetivos planteados, así mismo los financiamientos han aumentado en mejoras de 
la educación, aunque no se ha logrado como tal, también se ha generado una mayor 
participación de organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, sobre 
todo se les ha implicado a los padres ante las decisiones de la educación (políticas, 
funcionamiento de los servicios, entre otras). 
 
En el objetivo primordial que refiere “el acceso universal de la educación primaria, 
así como su terminación” (Informe, 2000, p. 14), implica a nuestro estado y las 
gestiones institucionales que se han realizado para avanzar en el acceso de los 
alumnos de distintas regiones de nuestro país. En este Foro se implicó a los 
gobiernos y a las organizaciones internacionales adquirir compromisos de los 
cuales en este proyecto nos lía dos principalmente: 
 

“La calidad y el aprendizaje para todos deben ser la médula del proceso 
educativo. Se debe llevar a cabo una labor concertada a fin de concebir 
indicadores de calidad que establezcan normas para la Educación para 
Todos” y “Se debe contraer un compromiso para velar por que una educación 
para todos de calidad se dispense a todos los grupos marginados y excluidos, 
como personas discapacitadas, minorías étnicas, personas desplazadas 
dentro de un país y refugiados”. (Informe, 2000, p. 47) 
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En la Cumbre del Milenio realizada del 6 al 8 de septiembre de 2000 se generó el 
documento “Declaración del Milenio” donde se aprobaron 8 numerales a desarrollar. 
El numeral III.- El desarrollo y la erradicación de la pobreza, implica a la educación, 
es importante para la inclusión pues a la letra dice “Velar por que, para año 
(haciendo referencia al 2015), los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria y por qué tanto las niñas como los niños 
tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza”. (Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 2000, p. 5) 
 
Por lo que el sistema educativo nacional debe transformarse, desde las estructuras, 
los planes y programas, la participación de los padres, las prácticas docentes, entre 
otras; implica llevar a cabo la gestión educativa hasta la pedagógica, donde permita 
romper con usos y costumbres que imponen un sistema educativo arcaico; requiere 
transformar los paradigmas para el logro de la excelencia educativa, pero aún más 
para formar una cultura inclusiva.  
 
 
 

1.1.2. PANORAMA NACIONAL. 
 
Para considerar la Política Educativa en México iniciaré con el maestro Justo Sierra 
Méndez que durante el Porfiriato fue eje central de las políticas educativas y 
culturales; el presidente Porfirio Díaz lo consideraba un gran genio intelectual en el 
ámbito educativo que no dudó en apoyar sus ideas; gracias a este presidente se le 
conoce como “El Maestro de América”.  
 
Durante su labor como Secretario de Instrucción Pública en México presentó su 
proyecto de Reforma Educativa de la Educación Primaria en 1881, en el cual se le 
daba a la educación el carácter de obligatoriedad. En 1857 como positivista 
mexicano criticó la Ley de Educación; defendió la libertad, pero dentro del orden 
para llegar al progreso con las directrices filosófico-político del positivismo. 
 
En 1905 aprobó la educación Primaria de carácter nacional, integral, laica y gratuita 
lo cual se ve reflejado, actualmente, en el artículo 3° constitucional; consideró que 
la economía debía estar al servicio de la educación y a una responsabilidad social, 
le dio prioridad a la educación científica al indígena. Fue un precursor de la inclusión, 
aunque en esa época no se usaba el término como tal, su proyecto fue una gestión 
educativa que ha tenido una trascendencia hasta nuestros días. 
 
Otro personaje importante en la política educativa y la historia de México, que dio 
pasos trascendentales para la hoy inclusión educativa, fue José Vasconcelos, 
humanista, soñador y místico con potencialidad política y pedagógica.  
 
Su pedagogía política apuntaba a cambio sociocultural y no solo a los aspectos 
individuales. Su meta era recuperar el pasado prehispánico y vincularlo 
orgánicamente con el México moderno; fue un revolucionario que consideró que la 
educación debe ser la principal reivindicación social del pueblo mexicano; como 
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Secretario de Instrucción Pública dividió el trabajo en tres departamentos: escolar, 
bibliotecas y bellas artes. Construyó nuevas escuelas, la biblioteca, el estadio para 
deportes, los coros en el centro, salones de clases y talleres, todo esto no fue sólo 
para un sector social, sino para toda la población en general. 
 
Como departamentos auxiliares estableció la enseñanza indígena, el departamento 
de desanalfabetización, por lo que su mayor campaña fue contra el analfabetismo. 
Vasconcelos enfatizó la causa de todos los fracasos mexicanos a la dependencia 
cultural y económica de poderes ajenos a sus fronteras (Arreola, 2009) 
 
En 1921 se presentó el Proyecto de Educación Nacionalista basado en los ideales 
de Vasconcelos, es preciso decir que este proyecto no se retomó o duplicó de algún 
otro país o continente, más al contrario, fue elaborado de acuerdo con las 
necesidades de un México en un proceso de transformación por los acontecimientos 
sociales, culturales, económicos e históricos en los que nos encontrábamos.  
 
Este modelo asumía un enfoque humanista integral, lo cual tenía como objetivo 
desarrollar facultades en los alumnos y alumnas para su integración: al trabajo 
práctico y provechoso, a la política, a la cultura, las tradiciones y las costumbres de 
un territorio o pueblo al que perteneciera, a la participación en su sociedad, para 
ello se requería contar con una organización que permitiera lograr estos ideales. Se 
contaba con la recién creada Secretaria de Educación Pública (SEP).  
 
El proceso de reproducción del modelo fue similar al de evangelización con los 
misioneros en la colonia, pero en esta ocasión formando equipos de docente 
itinerarios, otros voluntarios que después de un tiempo a algunos de ellos se les 
generó un pago. 
 
A partir de 1924 hasta 1942, se desarrolla el Proyecto de Educación Rural e 
Indígena (Del Carmen, 2018), este surge como respuesta alterna para resolver los 
problemas de la educación para campesinos. El considerar la educación indígena y 
vincularlo a sectores de salud y el agrario, permitió que a la postre impactara en 
reformas sociales y políticas.  
 
La escuela rural se dio en internados mixtos, tenían como objetivos que la escuela 
fuera un lugar de actividades múltiple y que se tomaran lecciones de agricultura o 
industria acordes al lugar, la enseñanza debía considerar al nivel cognitivo del 
alumno, así mismo los ciclos escolares no se impartían por grado sino por la calidad 
y cantidad de conocimiento desarrollados en los niños. Lamentablemente este 
modelo fracasó pues las políticas nacionales en relación a la economía y el proceso 
sociocultural del momento originaron que la educación urbana predominara.  
 
De 1934 a 1942 se implementó el Programa de Educación Socialista (Quintanilla, 
1996), tuvo un fundamento positivista, surgió de los procesos sociales y económicos 
del país como logro de las reformas sociales y en respuesta a las necesidades de 
las poblaciones marginadas, así mismo funcionó para establecer los derechos 
laborales.  
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En los primeros años de este Proyecto se instituyeron las bases del Estado 
Corporativo en México que demandaban la abolición de latifundios, la socialización 
de los medios de producción, la educación pedía que el nivel primaria fuera gratuita 
y obligatoria.  
 
En los 70´s, se observaba una tradición de planes y programas de estudios lineales 
inflexibles, que ante el análisis de investigadores y estudiosos de la enseñanza eran 
parte de sus críticas, pues se requería una mirada diferente para el logro y 
culminación de los aprendizajes; esto es mirado desde el nivel de educación 
superior, pero permitió el análisis a nivel de educación básica.  
 
Si en esa época no se pensaba en el término inclusión se puede reflexionar que es 
una de las primeras acciones realizadas por el sistema educativo, así como el 
termino de flexibilidad curricular5, que permiten diversificación, donde la equidad no 
necesariamente es igualdad, pues se pretende dar a cada alumno lo que necesita 
para mejorar su aprendizaje y lograr su participación social. 
 
El estudio de la flexibilidad curricular llega con Meneses en el año de 1971, con su 
implantación formal, en la Universidad Iberoamericana (Citado en Díaz, López, 
López, 2020, p. 6), lo cual permite considerar el elemento esencial para asegurar 
que el alumnado avance en su aprendizaje, dando opciones y apertura desde el 
currículo, “La flexibilidad curricular se hace indispensable, así como la participación 
activa del estudiantado, ya que éste es considerado como responsable directo de 
su formación” (Martín, 1998, p. 13). 
 
En los 90´s, la flexibilidad curricular es parte del análisis con los programas y planes 
de estudios en los modelos educativos; recordemos que el establecimiento de 
competencias y la mirada del aprendizaje centrado en el alumno daba la opción de 
la diversificación de la enseñanza, así como el uso de las tecnologías de información 
y comunicación.  
 
Nos ubicamos en 1992, aún en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari, 
se formularon un plan y programas de estudio a fin de responder la política del país. 
La educación debía ser de alta calidad, crear el nacionalismo y asegurar la 
educación para todos; el país se encontraba en desarrollo económico y se tenía que 
dar respuesta a ello; la educación emanaba del federal.  
 
Los gobiernos (federal y estatales, así como el magisterio y la sociedad estaban 

comprometidos a cambiar el sistema educativo (sobre todo la educación básica), 

pues se tenía la intención de formar ciudadanos democráticos, que aumentaran la 

                                                           
5 Díaz Villa (2005) menciona que la flexibilidad curricular puede plantearse por lo menos de dos formas: la primera referida a 

la apertura de límites y de las relaciones entre campos, áreas y contenidos del currículo; y la segunda, al grado de apertura 
de los cursos y las actividades académicas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes p. 148 (Citado en Escalona, 
2008). 
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productividad nacional, darles una estabilidad social y progreso económico, en otras 

palabras, elevar la calidad de vida de los alumnos y de toda la sociedad. 

Aunque en ese momento, nos encontrábamos con grandes deficiencias:  

“Los resultados del XI Censo General de Población y Vivienda, relativos al 

año de 1990, permiten apreciar limitaciones muy serias de la cobertura 

educacional en lo que se refiere a alfabetización, acceso a la primaria, 

retención y promedio de años de estudio, y esto acentuado con disparidades 

regionales muy marcadas… La calidad de la educación básica es deficiente 

en que, por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de 

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores 

necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en 

condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso social y al 

desarrollo del país.” (Diario Oficial de la Federación [DOF, 1992, p. 2) 

Los planes y programas tenían un par de décadas de estar en vigor, se habían 

realizado reformas fragmentadas, pero para el momento se consideraban con 

deficiencias, por ello se consideró a la lectura, la escritura y las matemáticas, 

asignaturas de primer orden para el aprendizaje de los alumnos y alumnas, lo cual 

proveería de conocimientos en ese momento como el resto de su vida, y en un 

segundo plano se pensaba:  

“Todo niño debe adquirir un conocimiento suficiente de las dimensiones 

naturales y sociales del medio en que habrá de vivir así como de su persona. 

En ello, destacan por su importancia, la salud, la nutrición, la protección del 

medio ambiente y nociones sobre distintas formas de trabajo. Asimismo, es 

preciso que el educando comience a comprender los principios éticos y las 

aptitudes que lo preparan para una participación creativa y constructiva en la 

sociedad moderna. Esto supone conocer las características de la identidad 

nacional y el alcance de los derechos y obligaciones del individuo, así como 

una primera información sobre la organización política y las instituciones del 

país. Una educación básica procura, también, un nivel cultural afín a nuestra 

civilización y a la historia nacional, y forma la personalidad fundándola en 

valores como la honradez, el respeto, la confianza y la solidaridad, que son 

indispensables para una convivencia pacífica democrática y productiva.” 

(DOF, 1992, p. 7) 

Es así como el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(ANIMEB), pone las bases para una nueva transformación educativa, genera las 

primeras gestiones educativas e institucionales, para una transformación de 
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educación básica; pero si damos cuenta no abunda en los segregados, en las 

poblaciones prioritarias, en las discapacidades. 

La educación básica (en ese momento primaria y secundaria) era indispensable que 
arrojara resultados, pero no se consideraba primordial la inclusión pues la mano de 
obra barata y funcional era de suma importancia. Se le dio un gran peso al docente 
conceptualizándolo como la revaloración de la función magisterial. La Reforma 
curricular sustentadas en el ANIMEB se fortalecía el reconocimiento de la educación 
como uno de los campos decisivos para la Nación. (DFO, 1993, p. 6) 
  
El Presidente Ernesto Cedillo Ponce de León consideró a la educación como una 
de sus prioridades; dio estructura y precisiones a la educación, un ejemplo de ello 
fue su Programa Sectorial de Educación que tomaba a la educación básica 
considerando preescolar, primaria y secundaria, aunque no se era obligatorio cursar 
el preescolar, si se sugirió al menos cursar un ciclo escolar; también estableció los 
200 días de clases y número de horas para cada asignatura.  
 
En dicho documento se consideró “el término básico no significa la reunión de 
conocimientos mínimos o fragmentados, sino un conjunto de conocimientos y 
habilidades que permitan adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso orden y de 
complejidad creciente” (Subsecretaria de Planeación y Coordinación [SPC], 2000, 
p. 6), se le dio prioridad a la lectura, escritura, la matemática elemental, la destreza 
para seleccionar y usar información. 
 
En el sexenio del Presidente Vicente Fox Quezada, de acuerdo a su Plan Nacional 
de Desarrollo, 2001-2006, en dos de los 19 objetivos estaban dirigidos a la 
educación: 1.- Mejorar los niveles educativos y bienestar de los mexicanos; en el 3.- 
Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de 
iniciativa individual y colectiva (Plan Nacional de Desarrollo [PND], 2001), pero no 
se daba importancia a las comunidades y alumnos vulnerables. 
 
Para el período presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, a manera de responder 
a su política vertida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como al 
Programa Sectorial de Educación con la Visión México 2030, en 6 objetivos que en 
resumen trataban de elevar la calidad de la educación proveyendo medios para el 
acceso y el bienestar, reducir la desigualdad, impulsar las TIC como apoyo al 
aprendizaje, fomentar la gestión escolar. 
 
Consideró que la esencia de la Reforma Integral de la Educación Básica en México 
se destaca en el 4° objetivo: ofrecer una educación integral que equilibre la 
formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 
conocimientos, a través de actividades regulares en el aula, la práctica docente y el 
ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural 
(Programa Sectorial de Educación [PROSEDU], 2007, p.20). 
 
En el 2011, el artículo tercero Constitucional establecía: “toda persona tiene derecho 
a recibir educación… La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
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educación básica… La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad 
en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
directivos garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos” (DOF, 
2013).  
 
En este momento el país requería fortalecer y desarrollar habilidades, valores y 
capacidades en cada uno de sus individuos, ya se venía trabajando con el desarrollo 
o fortalecimiento del proceso enseñanza para lograr los objetivos nacionales; se 
requería de capacitar y actualizar al docente para la mejora de los aprendizajes y la 
federación como los estados tenía la enmienda de facilitar lo necesario para 
alcanzar las metas. 
 
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) impulsaba la formación integral 
de los niños; surgieron términos como estándares curriculares, gestión educativa, 
enfoques, el desarrollo de competencias; para lograr validar la RIEB fue necesario 
fundamentarla en la Ley General de Educación, al leer y reflexionar dos artículos 
que a la letra dicen:  
 
“Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal 
las atribuciones siguientes: I.- Determinar para toda la República los planes y 
programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica… la Secretaría 
también deberá mantenerlos acordes al marco de educación de calidad 
contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades 
detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo 
nacional; en el Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de 
estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica…”(DOF, 1993). 
 
Fue necesario trabajar con el plan y los programas que determinaban las 
asignaturas, sus propósitos en educación básica como en cada nivel, los enfoques 
didácticos, los estándares, las competencias específicas, los proyectos (español), 
el papel del docente y trabajo en el aula, la organización de los aprendizajes, así 
como la descripción de los componentes del programa. Muy cierto es que aquellos 
docentes que tenían tiempo en el sistema y había visto pasar otros planes y 
programas de estudios el aceptar esta Reforma era pensar que no sólo cambiaban 
los términos, les angustiaban los cambios, era volver a empaparse de información.  
 
Esta Reforma fue paulatina, se inició en el año 2004 en el nivel de preescolar, 
continuó, en 2006 se reflejó en secundarias, para el 2009 se implementó en 
primarias, pero el 19 de agosto de 2011, surge el acuerdo 592 (DOF, 2011) el cual 
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articula a la RIEB, dando elementos que consideran el desarrollo de los niños, así 
como fundamenta la educación que se requería en el momento histórico del país.  
 
El Acuerdo 592 maneja 11 artículos, entre ellos estaba el cumplimiento de perfil de 
egreso, las características del Plan de estudio con 12 principios pedagógicos y las 
competencias para la vida. Se buscó el desarrollo de la profesionalización docente, 
que hoy en día está a cargo de la SEP, pasó por de la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente (CNSPD) y el Instituto Nacional para la evaluación de 
la Educación (INEE), actualmente se ha definido como Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la cual valida los procesos. 
 
Al darse esta reforma la Dirección de Educación Especial (DEE) se pone al frente 
para lograr articular la política educativa con sus responsabilidades y surge el 
Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial6 (MASEE) que su 
función era responder a las políticas educativas de un Escuela para Todos, Abierta 
a la Diversidad y orientada hacia la inclusión.  
 
“La articulación de la Educación Básica impulsa una formación integral de alumnas 
y alumnos de Educación Básica, orientada al desarrollo de competencias y 
aprendizajes esperados, referidos a un conjunto de estándares curriculares de 
desempeño, comparables a nivel nacional e internacional. Proyecta transformar la 
práctica docente para transitar del énfasis en la enseñanza al énfasis en la 
generación y el acompañamiento de los procesos de aprendizaje, teniendo como 
centro al alumno. Da nuevo significado a la Educación Básica y a la escuela pública 
como un espacio capaz de brindar una oferta educativa integral, atenta a las 
condiciones y los intereses de sus alumnos y alumnas” (DEE, 2011, p. 52). 

 
 
 

1.2. CONTEXTO SITUACIONAL. 
 
Esta investigación acción se centra en “la inclusión, gestión pedagógica para la 
mejora de los procesos enseñanza –aprendizaje. El caso de la Primaria Adolfo 
Cisneros Cámara”. La decisión de considerar la gestión pedagógica para la inclusión 
es a partir de la experiencia laboral que he tenido en Educación Especial en lo que 
actualmente es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI) 
antes conocido como Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER)7, pero que al llegar a ser directora de la Primaria en un segundo turno, me 
permite tener dos perspectivas y desde mi función poder orientar, asesorar, apoyar, 
pero sobre todo gestionar pedagógicamente para el logro de la inclusión en aulas, 
escuela y contexto sociofamiliar. 

                                                           
6 MASEE 2011, delimita el camino del proceso de atención de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación regular 
(USAER) y proyecta las coordenadas teóricas para desplegar el apoyo a la Escuela Regular, de tal forma que se promueva 
un trabajo colaborativo para avanzar en la construcción de escuelas bajo los principios de la Educación Inclusiva; es decir, 
implica desplegar apoyos en el marco del derecho a la educación para todos. (Dirección de Educación Especial [DEE], 2012, 
p. 15) 
7 USAER, surgió en 1993 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, actualmente es conocido 
como UDEEI relacionando sus acciones, pero con mayor enfoque a la inclusión. 
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UDEEI tiene la función de impactar de forma coparticipativa con la escuela regular 
para atender y reorientar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera tal que 
se realice la flexibilidad curricular como los ajustes necesarios y los ajustes 
razonables de movilidad, comunicación, bienes y servicios y actitudes hacia la 
discapacidad como se marca en el Modelo de Atención de los Servicios de 
Educación Especial (DEE, 2011, p. 77), que permitan a los alumnos alcanzar los 
aprendizajes esperados al disminuir o abatir las barreras para el aprendizaje o la 
participación social que enfrentan. 
 
Esto implica como inicio, cambiar la mentalidad de ver y analizar las barreras, pues 
en muchas ocasiones se ha pensado que el alumno o alumna no puede  realizar lo 
indicado porque no quiere hacerlo, o bien, se cree que tiene un problema para 
aprender y no se aprecia que el alumno o alumna no son el problema, pues no logra 
consolidar sus aprendizajes debido a que nosotros como escuela o docente no 
gestionamos las estrategias, métodos, técnicas o  las políticas para que los alumnos 
y alumnas accedan, permanezcan, aprendan, participen y egresen oportunamente 
en cada grado escolar o cada nivel educativo.  
 
Al realizar los ajustes o la flexibilidad curricular8 se pretende que el apoyo sea para 
los alumnos - alumnas que enfrentan Barreras para el Aprendizaje y la Participación 
Social (BAP) o se encuentran en Situación Educativa de Mayor Riesgo (SEMR), 
pero al mismo tiempo sean beneficiados el resto de los alumnos - alumnas; es 
necesario mencionar que al desarrollar esta investigación acción sobre la inclusión 
no pretende señalar culpables por lo que se puede considerar a lo citado por Booth 
y Ainscow (2011) “la inclusión es un proceso sin final, que implica un descubrimiento 
progresivo y la eliminación de las limitaciones para participar y aprender… a través 
de un espíritu de colaboración abierta” (p. 44).  
 
La investigación acción se desenvolvió en el nivel primaria, turno vespertino, pues 
ahí es donde laboro como directora y he visualizado desde los aspectos técnico 
pedagógicos la problemática; al realizar la observación áulica como diagnóstico 
escolar, se observaron las fortalezas y áreas de oportunidad que tenemos cómo 
escuela en cada uno de los espacios; un problema muy profundo con poco interés 
para la comunidad en general es la inclusión, al analizar desde el contexto áulico 
puedo determinar que impacta en los procesos enseñanza aprendizaje y se puede 
ver reflejado en los resultados finales. 
 
En muchas ocasiones como docente realizamos diagnósticos áulicos, 
planeaciones, evaluaciones o informes por mero trámite y no por lograr la mediación 
pedagógica; también se aparenta un avance de los alumnos y alumnas, pero se 
sigue manteniendo la misma matrícula del alumnado que no consolidan su 
lectoescritura, no acceden a las herramientas mínimas para resolver las 
operaciones básica.  

                                                           
8 La flexibilidad curricular debe ser entendida como una adaptación a la acción educativa para ofrecer al estudiante opciones  
de  qué,  cuándo  y  cómo  se quiere aprender. 
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Ocultamos las barreras para la participación sin atenderlas realmente, discursando 
con frases como: “no le ponen límites en casa”, “es un alumno grosero que nunca 
va aprender”, “está malito”, “no lo llevan al doctor”, “sus padres nunca apoyan”, entre 
otras tantas que pretenden poner al alumno - alumna como un mal y culpar cualquier 
otra circunstancia o persona antes de pensar que nosotros mismo como docentes 
y directivos anteponemos las barreras en el niño - niña.  
 
Fierro, Carbajal y Martínez-Parente menciona que se requiere la reflexión, de la 
observación, pero sobre todo de una acción de “recuperar y resignificar lo que pasa 
inadvertido en la vida diaria de la escuela” (2014, p. 21); es necesario sensibilizar a 
los docentes y todos aquellos que estamos inmerso en el ámbito educativo para 
lograr ver, reflexionar, analizar, buscar y comenzar actuar en la formación de una 
cultura inclusiva. 
 
La inclusión ha sido tratada, en esta investigación acción, desde los procesos 
enseñanza - aprendizaje pues estos implican gestionar en las políticas como en las 
aulas, las cuales son el espacio donde se desarrolla el trabajo diario que permiten 
reforzar o avanzar paulatinamente, pero de manera constante para generar la 
cultura inclusiva con el docente y el mismo alumno - alumna.  
 
La escuela Primaria Adolfo Cisneros Cámara turno vespertino lleva en servicio 41 
años, mantenía una matrícula de 240 alumnos. Se ubica en la calle 10 de agosto de 
1860 Nº 42, Col. Leyes de Reforma 3ª sección, C.P. 09310, Alcaldía de Iztapalapa, 
Tel. 56405498.  
 
La escuela se encuentra frente a un mercado y rodeada de puestos ambulantes; los 
días miércoles está cercada por un tianguis lo cual ocasiona distractores físicos y 
sonoros en demasía. Su ubicación es una zona de escuelas pues a un costado está 
la Esc. Prim. Leandro Valle, al frente el Preescolar Centiotli; cruzando la Avenida 
Eje 5 (Leyes de Reforma) está la Esc. Secundaria Diurna N° 163 Francisco Javier 
Mina; a un costado de ella está el Preescolar Macuizochitl y detrás de estos dos se 
ubica la Esc. Prim. Australia, en contra esquina de esta última primaria está el 
Colegio de Bachilleres N° 7.  
 
Frente a la entrada principal, de la primaria, está el mercado 24 de febrero y por la 
parte posterior se encuentra la Iglesia de Cristo Rey; cerca se ubican el Sistema 
Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Centro Comunitario de 
Salud Mental Iztapalapa (CECOSAM) y dos bibliotecas públicas, a las cuales 
distintos padres de familia se acercan y acceden a sus distintos servicios, así como 
en caso de observarse una condición específica, la dirección de la primaria deriva 
para su valoración y atención. 
 
Su infraestructura se compone de cinco edificios, el primero de dos niveles y 
marcado como 1A, en la planta alta se ubican los grupos 6ºA, 6ºB, 6ºC y un aula 
digital con 25 computadoras las cuales requieren de mantenimiento y funcionan 19 
equipos, se logra trabajar con internet y la Red E-México conectado. En la planta 
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baja están los grupos 5ºA, 5ºB, la dirección, los baños de niñas, los baños para 
niños y debajo de las escaleras se encuentra un espacio para el personal de apoyo 
manual del turno matutino.  
 
El edificio 2B son dos aulas, en una se encuentra la zona de Primarias N° 15 y el 
salón de 4°A; el edificio 3C era un aula de cómputo, se habilitó como biblioteca 
escolar, pero actualmente es el aula de 4°B.  
 
En el edificio 4D se ubican una bodega del equipo y material del turno matutino y 
los salones de 1°A, 1°B, 2°A; entre éste edificios y el 5E está una pequeña bodega 
para educación física; en este último se ubican los salones 2°B, 3°A, 3°B, también 
cuenta con un espacio para el espacio de UDEEI en el turno matutino. Es necesario 
mencionar que en el turno vespertino no se cuenta con el servicio de educación 
especial por lo que son los propios docentes los que deben buscar sus estrategias 
para el trabajo con todo el alumnado.  
 
Hay un patio central con techumbre, un patio trasero y un patio lateral con gran 
amplitud, en este último se realizan las actividades de educación física, está 
delimitada una cancha de basquetbol. Cuenta con dos áreas verdes, que separan 
el patio central y el lateral, ambas áreas tiene lavabos (11 en total) adecuados para 
el uso de los niños 
 
Al iniciar la investigación acción, la escuela contaba con 10 grupos (238 alumnos) 
actualmente son 13 grupos y se tiene una matrícula de 292 alumnos; laboran 13 
docentes titulares, una docente de lectura, una docente de TIC, dos profesores de 
educación física, un subdirector de gestión educativa, una subdirectora de 
desarrollo pedagógico, una directora y dos apoyos al servicio del plantel.  
 
Los docentes documentan su nivel de estudios con la licenciatura (mínimo): 16 son 
titulados, uno con normal básica, tres docentes titulados con Maestría y dos 
Asistentes de Servicios en el Plantel (ASP) con preparatoria. Son egresados de la 
Normal Superior de Maestros (Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala), Escuela 
Superior de Educación Física (ESEF), Universidad Tecnológica de México 
(UNITEC), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el 60% de la 
plantilla docente se ha actualizado en los últimos 10 meses.  
 
La población de alumnos es de 5 a 12 años de edad, al inicio de la investigación 
acción sólo había un alumno repetidor, actualmente hay 4 alumnos repetidores; hay 
dos alumnos con la condición de discapacidad motriz, cada grupo tiene una 
aproximado de 3 a 4 alumnos que enfrentan BAP o están SEMR.  
 
La comunidad de la escuela es de bajos recursos, las fuentes de ingreso de los 
padres, madres o tutores son los trabajos en la Central de Abastos como diableros, 
ayudantes de cocina, empleados de algún puesto, entre otras actividades propias 
del espacio; algunos otros son empleados (puestos menores) de la alcaldía, otros 
trabajan en el mercado y la minoría son oficinistas o prestadores de servicios 
profesionales. 
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El tiempo aproximado que los padres, madres o tutores dedican a los alumnos para 
apoyo en tareas en casa es de 67 minutos a la semana, esto de acuerdo a las 
indagaciones que se realizaron al inicio del ciclo escolar 2019 - 2020, por lo que se 
debe considerar en el contexto áulico para realizar algún ajuste o bien tenerlos en 
cuenta a la hora de que se planifican las clases. 

 
 
 

1.3. DIAGNÓSTICO. 
 
En esta investigación acción me consideré el sujeto, pues soy el investigador, el 
objeto es el aprendizaje, la operación es la investigación acción y el resultado son 
todas aquellas posibles soluciones que se dan para que a partir del conocimiento 
de los referentes teóricos del aprendizaje se logre la inclusión mediante la gestión 
pedagógica en el aula mejorando la enseñanza y el aprendizaje como lo considera  
Gutiérrez, “en todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: el sujeto que 
conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el resultado obtenido 
que es la información recabada acerca del objeto…” (1999, p. 43). 
 
Dicho lo anterior debo partir del diagnóstico que considero es la valoración de 
conocimientos previos de los alumnos desde un diagnóstico áulico, la observación 
de los contextos: escolar, áulico y socio-familiar, permitiendo considerar un proceso 
o procedimiento, destacando los elementos que se tienen para lograr los propósitos, 
objetivo o aprendizaje. 
 

El diagnóstico pedagógico trata de describir, clasificar, predecir y en su caso 
explicar el comportamiento del sujeto dentro del marco escolar. Incluye un 
conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto (o grupo de 
sujetos) de una institución con el fin de dar orientación. (Buisán y Gracia, 
2011, p. 13) 

 
El análisis de lo que ocurre antes, durante y después de los procesos de enseñanza 
- aprendizaje para poder organizar un plan de trabajo escolar, se ha dado desde 
décadas atrás; lo rescatamos con la implementación de los Programas de Estudio 
del 90 (1990) donde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica marcó firmemente el propósito de “mejorar la calidad de la educación y 
fortalecer la equidad en la prestación del servicio educativo” (Antúnez, Ezpeleta, 
Schmelkes. 2000). 
 
De ahí, el diagnóstico determinó un punto de partida reflexionando las necesidades, 
los instrumentos y actividades posibles a implementar y de esta manera lograr los 
objetivos, propósitos, y sobre todo impactar en los aprendizajes y el perfil de egreso 
que han establecido los distintas Reformas Educativas. 
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Mi diagnóstico partió de datos duros como las evaluaciones del Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendizajes [PLANEA] (EDC9 y  ELCE10), los avances de las 
evaluaciones de tres periodos de un ciclo escolar, aquí muestro el primero y más 
relevante para iniciar la investigación; de las distintas observaciones que se 
realizaron, del análisis y reflexión con los instrumentos que provee el Consejo 
Técnico Escolar (CTE) intensivo. 
 
Las siguientes tablas y gráficas presentan los avances que se obtuvieron para el 
diagnóstico, estos son del ciclo escolar 2016 – 2017: 
 
La tabla 1, nos muestra 39 alumnos y alumnas requieren apoyo en lecto escritura, 
en ese momento no se especificó su nivel; así mismo muestra que son 38 alumnos 
con necesidad de favorecerle en la escritura y 32 alumnos y alumnas que era 
necesario implementar alguna estrategia para fortalecer las habilidades en 
pensamiento matemático.  
 
Pero al contrastarlo son los alumnos con promedio menor a 6 donde se encontró 
que sólo dos alumnos se ubicaban en dicho rango, es donde inicio el análisis como 
colectivo, para ser objetivos y comentar si había una lógica o sólo se estaban 
realizando viejas costumbre de disfrazar los números para evitar trabajo o no ser 
sancionados. 
 
 
Tabla 1 

 

Esc. Prim. Adolfo Cisneros Cámara       CCT 
09DPR3252M 

GRADO Y GRUPO 

Concentrado de alumnos con rezago educativo 1er. Bim. Promedio de calificaciones 

Requiere 
apoyo 

en 
lectura 

Requiere 
apoyo en 
escritura 

Requiere 
apoyo 

en 
matemáticas 

No se 
involucra 

en 
la clase 

Alumnos con 
dificultades 

para 
autorregularse 
o relacionarse 

Falta de 
manera 

constante 

Alumnos 
con 

promedio 
menor a 

6 

Alumnos 
con 

promedio 
entre 
6 y 8 

Alumnos 
con 

promedio 
entre 

8.1 y 10 

1o.A 6 5 0 4 4 1 0 10 12 

1o.B 4 4 1 4 4 2 0 9 14 

2o.A 10 9 0 1 1 0 0 5 21 

2o.B 5 5 6 2 2 2 1 6 17 

3o.A 2 2 4 4 4 1 0 12 16 

                                                           
9 Evaluación Diagnóstica Censal. 
10 Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares. 
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3o.B 4 4 4 3 3 1 0 5 13 

4o.A 1 1 0 0 0 1 1 6 12 

4o.B 2 2 4 2 2 2 0 4 17 

5o.A 0 1 7 4 4 0 0 12 11 

5o.B 2 3 2 1 1 0 0 7 16 

6o.A 1 1 2 7 7 1 0 3 14 

6o.B 2 1 2 7 7 0 0 7 8 

TOTAL 39 38 32 39 39 11 2 86 171 

Nota: esta tabla contiene el número de alumnos con rezago educativo al finalizar el primer 
periodo el ciclo escolar 2016 – 2017, de la Esc. Prim. Adolfo Cisneros Cámara, CCT 
09DPR3252M, turno vespertino. 

 
 
La matrícula en ese momento había incrementado a 259 alumnos, a continuación, 
se muestra las gráficas de la tabla anterior que permite visualizar las necesidades. 
 
Grafica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: se observa la gráfica del concentrado de alumnos con rezago educativo al finalizar el 
primer periodo el ciclo escolar 2016 – 2017, de la Esc. Prim. Adolfo Cisneros Cámara, turno 
vespertino. 
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Grafica 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: se observan los promedios de calificaciones del concentrado de alumnos con rezago 
educativo al finalizar el primer periodo el ciclo escolar 2016 – 2017, de la Esc. Prim. Adolfo 
Cisneros Cámara, turno vespertino. 

 
 
En esta última gráfica se puede ver que los alumnos o alumnas tendientes al rezago 
educativo, sólo eran dos de los 259 alumnos y alumnas; ante la comunidad nos 
hacía ver como una escuela que estaba cumpliendo en su totalidad con los 
estándares determinados para el nivel educativo pues el 66% se encontraban entre 
8.1 a 10 de calificación y el 33% estaban entre 6  y 8 de promedio general, por lo 
tanto un 1% (por redondeo debido a que es un 0.77) no alcanzaban los aprendizajes 
debido a los problemas de lecto-escritura y pensamiento matemático. 
 
Pero los resultados de PLANEA 2016, nos daban otra mirada, donde nuevamente 
nos hacía ubicarnos y reflexionar sobre la objetividad de lo que estaba sucediendo, 
pues si bien es cierto que se considera una prueba estandarizada podemos rescatar 
indicadores con validez y fiabilidad que dan un parámetro del alcance de los 
alumnos en un grado determinado y permite analizar elementos de avance, 
estáticos u de obstáculos que pueden estar enfrentando los alumnos  y así modificar 
tanto el proceso enseñanza como el de aprendizaje. 
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Imagen 1 
 

 
 
Nota. La imagen1 da resultados Escuela Primaria Adolfo Cisneros Cámara en 
cuanto a la evaluación (PLANEA. 2016). 
 
 
En lenguaje y comunicación nos encontrábamos principalmente en los niveles I y II 
(con un 93%) que son los niveles más bajos en la prueba; en pensamiento 
matemático teníamos un alto porcentaje de alumnos y alumnas que se encontraban 
en un nivel I (con un 76.7%); ante esto, el colectivo docente y yo tuvimos que 
comenzar a escudriñar lo que hacíamos bien y lo que impactaba de manera positiva 
y negativa para el logro de los aprendizajes de los alumnos. 
 
Otro elemento para el diagnóstico fueron las observaciones, estas de tres tipos: 
 
La primera a considerar fue la Guía de observación del entorno áulico determinada 
por el Órgano de Control Interno (OIC), que implementa educación especial 
(UDEEI), el cual permite visualizar (al inicio del ciclo escolar), el ambiente físico 
áulico, la ubicación de los alumnos - alumnas, la planeación e intervención docente, 
las interacciones (maestro alumno, alumno grupo, alumno alumno); todos estos 
elementos condescienden a identificar las barreras dentro del contexto áulico.  

 
De dichas observaciones logré rescatar y compartir con cada docente: los efectos 
de la luz, esto nos permitió detectar los problemas de vista de algunos alumnos - 
alumnas los cuales fueron derivados a una institución especializada; el ruido 
constante, fuera de las aulas o los momentos en que educación física imparte sus 
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clases, así como el exceso o la falta de material visual que complementa nuestras 
lecciones. 
 
En cuanto a la ubicación del alumnado se observó que realizamos siempre la 
formación por pares e incluso algunos docentes seccionaban filas de “buenos, 
regulares y malos”, a los estudiantes con problemas de conducta se les mantenía 
muy cerca del escritorio e incluso a los alumnos –a alumnas que se les dificulta 
participar en las actividades académicas se conservaban hasta el final de las filas. 
 
En la planeación e intervención docente, se observaba que los docentes 
estructuraban sus clases para ellos, sin tomar en cuenta los estilos y ritmos de 
aprendizaje de pupilos, y aún menos consideraban los aprendizajes previos, se van 
como hilo de media cubriendo el programa de estudio de su grado; algunos 
preparaban su material, pero más a fin a su propio estilo de enseñanza que al del 
aprendizaje del alumnado. 
 
Al reflexionar de manera conjunta muchos se observaron y ubicaron que no 
emplean métodos variados, ni acordes a las características de su grupo; también 
tuvieron que sincerarse y aceptar que las actividades no son creadas por ellos, pues 
la mayoría adquieren planeaciones que se ofertan en las redes sociales, y que no 
realizaban la flexibilidad, los ajustes o incluso la adecuación necesaria. 
 
Por último, en este aspecto consideramos que como colectivo no se realiza la 
revisión y evaluación de tareas y actividades tanto al termino de las misma o un 
tiempo después; también, se rescató que nos daba miedo el uso de la coevaluación 
como la autoevaluación, por lo que no se le permitía al educando tener una forma 
de valoración y reflexión ante su proceso de aprendizaje. 
 
Otros elementos rescatados son las relaciones que se dan entre: alumnos, alumno 
- docente, docente – alumno; aquí los profesores determinaron si eran autoritarios, 
indiferentes o atentos; fue una llamada de atención para nuestra práctica pues 
observamos que pocas veces propiciamos la integración grupal; muchas de 
nuestras actividades son para realizar de forma individual y máximo en binas; 
rescatamos que no propiciábamos, realmente, el interés de nuestros alumnos hacia 
el aprendizaje y menos de aquellos infantes que no lograban la lecto - escritura o 
que se es dificultaban las habilidades en pensamiento matemático. 
 
Como docentes nos observamos y analizamos que en ocasiones respondíamos al 
estado de ánimo de nuestros estudiantes, pero de aquellos alumnos en rezago no 
los reflexionábamos en el día a día debido a su ausentismo o al aislamiento que les 
provocamos. 
 
Por último, en los indicadores “se relaciona con el maestro, se interesa por las 
actividades, interactúa con sus compañeros, comprende y ejecuta las consignas y 
requiere de ayuda para determinar los trabajos”; estos indicadores nos permitieron 
mirar hacia la inclusión, dándonos cuenta de que hemos sido integradores o 
segregadores de nuestros propios alumnos, pues en nuestra práctica diaria 
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interactuamos más con educandos regulares, los que avanzan y comprenden todas 
las consignas, dejando de lado al que no aprende, al que se ausenta, al que me 
representa algún esfuerzo en mi enseñanza. 
 
A los escolares que nos causan un trabajo extra los mandamos al rincón o les 
dejamos actividades que no tiene relación con el tema; y sin tratar de justificar 
nuestras prácticas de exclusión, puedo argumentar que tal vez lo realizábamos 
porque nadie se había detenido a reflexionar y analizar nuestra práctica docente, 
nuestra puesta en marcha de la pedagogía en el aula. 
 
El segundo tipo de observación que se implementó fue la Observación Stallings11 
(Instantánea de aula), este permitió considerar “uso de tiempo de instrucción por 
parte del docente, uso de materiales por parte del docente (incluyendo las 
Tecnologías para la Información y la Comunicación [TIC]), prácticas pedagógicas, 
capacidad de los docentes en mantener el interés de los estudiantes. (Bruns, 
Schum-Moore, Adelman, 2017) 
 
Al realizar la observación bajo el método Stallings, en cuanto al uso de tiempo de 
instrucción por parte del docente, rescaté que el tiempo de instrucción era muy 
corto, aunque nosotros como docentes considerábamos que era suficiente, en parte 
de las instrucciones se leían cuando eran ejercicios de libros o en todo caso se les 
pedía que las leyera un alumno regularmente el alumno que siempre apoya al 
docente por su capacidad de comprensión o precisión ante las consigas del 
maestro. 
 
De los 10 docentes observados, 6 daban la instrucción de acuerdo a sus propios 
conceptos y nivel, en ocasiones se utilizaron palabras muy elevadas para el 
entendimiento de los alumnos o las ideas se quedaba cortas pues el docente da por 
hecho que el alumno lo comprende, tres docentes daban la instrucción en general, 
preguntaron si alguien no comprendía y se apoyaban de otros compañeros para 
que le explicaran al resto del grupo; un docente modelaba las instrucciones. 
 
Para el uso de materiales por parte del docente, se determinó que en gran parte de 
las clases utilizan cuaderno, pizarra, algunos hicieron uso de libro y sólo dos 
docentes utilizaron material concreto como regletas y el otro grupo utilizó recipientes 
para una clase de medición; ninguno hizo uso de las TIC. 
 
También se rescató que no todo el grupo realizaba las acciones que indicaba el 
docente, pero sobre todo se observó que en 8 grupos había alumnos (de uno a tres) 
realizando una actividad puesta por el docente y que dicha actividad no tenía 
relación con la lección que el resto del grupo ejecutaba. 
 

                                                           
11 Es un proceso sistemático de recolección de datos que se basa en la técnica de la observación. Su objetivo es lograr 

descripciones de lo que sucede en un aula de clase, en términos del uso del tiempo. El instrumento “foto de la clase”, permite 
registrar a los participantes, las actividades y los materiales que se están utilizando durante el desarrollo de una hora 
pedagógica. Este registro se realiza en 10 momentos independientes durante el período de observación (Rodrich, García, 
2017). 
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Para el punto prácticas pedagógicas, se consideran las consignas que van en razón 
si el docente no está involucrado en la clase o si se encuentra fuera del aula, claro 
está que cuando el docente se siente observado trata de involucrarse en la clase y 
evita las salidas de su aula; pero ese rubro nos permitió de manera individual 
reflexionar sobre la importancia de dar una clase y estar presente en todos los 
sentidos. 
 
Por último, capacidad de los docentes en mantener el interés de los estudiantes, se 
observaron situaciones en donde el docente puede y debe aplicar sus habilidades 
y capacidades para encantar a un alumno o al grupo en general, pero que aun 
cuando se siente observado sigue con prácticas cómodas como: 
 

❖ Situarse en su escritorio y desde ahí dar la instrucción hasta evaluar. 
❖ Perder de vista si los alumnos comprenden las actividades o sólo realizan lo 

que el compañero comprende. 
❖ Olvidarse del uso de materiales o de las TIC para lograr la atención del grupo, 

pues se piensa que estas puedan dispersar la atención de los alumnos. 
❖ Planificar la secuencia didáctica sin prever las distintas contingencias que 

emergen o que incluso son latentes. 
❖ Olvidan considerar que su enseñanza es para distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje. 
❖ Se evita considerar los contextos de los alumnos para su enseñanza, pues 

no se cree un aspecto que impacte en el aprendizaje. 
 
Por último la observación de segundo12 orden con los docentes noveles, como parte 
de la tutoría, se realiza haciendo un análisis conjunto del cómo se siente y se 
observa el tutorado, lo que observa el tutor (en mi caso como directivo), del 
desarrollo de la práctica del tutorado como forma de enriquecimiento, “el observador 
de segundo orden distingue a sus observados y, para distinguir los medios con que 
estos distinguen utiliza otros tiempos y distinciones, lo que le entrega perspectiva 
para enfrentar el punto ciego de sus observados, indicando lo que éstos no pueden 
observar y por lo tanto comunicar” ( Arnold-cathalifaudl, 2004, p. 8). 
 
Se realizaron ejercicios de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) para el tutorado, pero sobre todo se enfatizó en la atención exclusiva para 
el alumno regular dejando de lado al alumno que enfrenta BAP o se encuentra en 
SEMR, este sólo era integrado al grupo pues se le dan ejercicios de un nivel muy 
inferior y totalmente diferentes a los que trabaja el resto del grupo sin realizar la 
flexibilidad curricular ni los ajustes necesarios. 
 
Es justo decir que estas prácticas no son únicamente en los docentes de nuevo 
ingreso, pero se ponen de ejemplo pues a partir de los registros de observación de 
segundo orden se pueden documentar o evidenciar. 
 

                                                           
12 Spencer Brown la define como el uso de una distinción con el fin de designar uno de los lados y no el otro. Citado en 

Luhmann, Niklas. (2005, p. 3) 
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El último instrumento que consideré para mi investigación fue el instrumento que se 
implementa en los CTE intensivos y que permiten evaluar al colectivo docente; me 
basé principalmente en la Guía de los CTE intensivos del ciclo 2017 – 2018, pues 
ahí nos refiere la importancia del autodiagnóstico. 
 
En estas cinco sesiones de CTE intensivo se reflexionó entre pares y por grupo 
sobre las situaciones internas y externas: opiniones de la comunidad escolar acerca 
del servicio educativo que brinda la escuela; registro de los aspectos de su práctica 
docente a los que le atribuyen resultados; fichas descriptivas de los grupos y de 
alumnos que requieren apoyo; tabla de logro en objetivos y metas de Ruta de Mejora 
Escolar (RME) del ciclo escolar 2016-2017; conclusiones y compromisos para el 
uso óptimo del tiempo en la escuela establecidos en la séptima sesión del ciclo 
lectivo anterior; informe de resultados de PLANEA Básica 2016; y observación de 
clase por parte de la directora y la supervisora. 
 
Las prioridades de la escuela para el ciclo escolar 2017 – 2018 fueron la Mejora de 
los aprendizajes y la Convivencia escolar; en ese momento los docentes 
argumentaron que los alumnos no lograban el nivel de lectoescritura para su grado 
y que el cálculo mental era una de las problemáticas para el logro de los 
aprendizajes esperados.  
 
Como colectivo queríamos que nuestros alumnos y alumnas lograran leer y escribir 
y por lo tanto resolvieran exámenes, no ambicionábamos que algún alumno o 
alumna fuera destacado en la Olimpiada del Conocimiento, pero si deseábamos que 
todos leyeran; sabíamos que había alumnos con una condición especifica como 
debilidad visual o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y 
aunque era la minoría le ameritábamos el bajo rendimiento a las distintas 
condiciones. 
 
También hacíamos mucho hincapié en que los alumnos no lograban los 
aprendizajes pues sus padres no apoyaban, aunado a ese argumento teníamos la 
idea de que un turno vespertino ya era una desventaja pues la población es más 
carente en economía, cultura y apoyo social. Reflexioné sobre las situaciones que 
se dan cotidianamente como equipo de trabajo y que en ocasiones entorpecen los 
procesos e-a, esto se desarrolla en el siguiente apartado. 
 
En esos CTE determinamos nuestra RME de la siguiente manera: 
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Imagen 2 

 
Nota: la imagen evidencia y documenta la elaboración de RM.  

 
 
Aun estábamos lejos de realizar un verdadero diagnóstico, así como de entender 
que nuestra práctica docente tenía mucho que ver con los resultados del proceso 
enseñanza. 
 
Pero a partir de ese diagnóstico como del desarrollo de la investigación acción, se 
analizó las formas de enseñanza y de organización que se desarrollan para lograrlas 
y se evaluaron los resultados obtenidos para detectar los obstáculos y algunas 
causas.  
 
Una vez reflexionada las situaciones de análisis en la escuela primaria Adolfo 
Cisneros Cámara, presento el árbol de problema identificados en este diagnóstico: 
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Imagen 3  
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO. 
 
En esta investigación acción y después de analizar los instrumentos y el diagnóstico, 
mi mirada fue hacia los estudiantes, pero sobre todo aquellos que se encuentra en 
SEMR o que enfrentan BAP y que por dichas condiciones son excluidos, 
segregados, dejando a la deriva o ignorando su proceso de aprendizaje; el 
diagnóstico sirve para prevenir o corregir, Buisán y Gracia mencionan que: “la 
administración destaca como sujetos preferentes del diagnóstico a los alumnos con 
dificultades o aquellos que repiten curso al finalizar un ciclo y no han superado los 
objetivos” (2011, p.14).  
 
La problemática en esta investigación no radica en dar una definición de inclusión 
sino formar aulas inclusivas a partir de las acciones que como directivo desplegué 
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desde el contexto escolar al contexto áulico, así como impactar en el contexto socio-
familiar. 
 
El Modelo de diagnóstico educativo que se apega a esta investigación y de acuerdo 
a Iglesias (2006) es el modelo fenomenológico de orientación rogeriana, pues es 
inferencial intuitivo desde el momento en que parto de un supuesto personal y 
considero la perspectiva de un colectivo; así mismo discurro las verbalizaciones que 
hacemos como colectivo en los CTE y reuniones colegiadas, como en el momento 
de hacer la devolución de las observaciones 
 
Al realizar el diagnóstico y razonar las observaciones he apreciado los objetivos, 
traté de no dar pauta a la subjetividad ni mirar a otros contenidos no propios de los 
propósitos del nivel primaria a lo cual encontré:  
 
1.- Formas de trabajo, se trabaja en equipo, aunque hay una gran rivalidad entre 
algunas docentes y esto implica que no se de la comunicación sino sólo información, 
se evita compartir cualquier tipo de estrategia o metodología para la mejora de las 
prácticas docentes. 
 
2.- Tipo de materiales utilizados, los docentes utilizamos el 80% el pintarrón, se nos 
dificulta hacer uso de las TIC o de material didáctico pues tememos que se pierda 
o se maltrate dicho material. 
 
3.- La planeación y evaluación son vistas como trámites administrativos. 
 
4.- Se amerita los resultados bajos en las distintas evaluaciones (PLANEA, avances 
por periodo) a los alumnos y alumnas que no logran la lecto escritura o a los de 
mala conducta. 
 
5.- Tiempo invertido, evitamos invertir tiempos fuera de la escuela por lo tanto 
buscamos todos los mecanismos posibles para no llevarnos trabajo a casa así 
mismo evitamos la capacitación fuera de horas-clase. 
 
Al revisar: 
 
1.- Lo que se enseñamos, encontré que nos enfocamos más a los campos 
formativos de lenguaje y comunicación y pensamiento matemático dejando de lado 
las otras asignaturas, de la misma forma, pocos docentes verdaderamente 
consideramos los aprendizajes esperados, sólo nos guiamos por los libros de texto 
y sus contenidos; algunos aplicamos test para rescatar los estilos y ritmos de 
aprendizaje, pero como mero requisito y se deja dentro de las carpetas. Hace falta 
retomarlos para planificar o evaluar. 
 
2.- La forma como enseñamos, hay pocos docentes que buscamos diversificar la 
enseñanza, aunque cuesta romper con paradigmas, con usos y costumbres, por lo 
que regresamos a los métodos anticuados y tradicionalistas, evaluamos para 
reprobar, nos falta evaluar para comprobar el logro de la enseñanza y aprendizaje. 
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3.- En los propósitos de la escuela, nos enfocamos a prioridades que no están 
relacionadas con los verdaderos problemas o necesidades de los alumnos, así 
como falta sistematizar el seguimiento de las acciones propuestas en la Ruta de 
Mejora Escolar; en el mejor de los casos solo vemos la punta del iceberg sin 
enfocamos a la problemática de fondo. 
 
4.- La variable de los alumnos - alumnas que no logran los aprendizajes esperados, 
hace falta tener estrategias para lograr la consolidación de la lecto-escritura o el 
desarrollando en el pensamiento matemático para su grado escolar y acorde a su 
edad cronológica; por lo que la variable se mantiene siempre en el mismo número, 
en otras palabras, falta realizar ajustes, flexibilidad o adecuaciones para lograr en 
el alumnado que enfrentan BAP o en SEMR desarrollen los conocimientos, 
habilidades para la mejora de los aprendizajes. 
 
Al analizar el trabajo en el aula, las formas de enseñanza, me percaté que los 
docentes no somos la barrera, pero si las ponemos para que los alumnos - alumnas 
no logren los aprendizajes, estas barreras se pueden considerar desde el enfoque 
de la enseñanza y la evaluación. 
 
Me refiero a que los docentes tenemos una variedad de alumnado y trabajamos 
para aquellos “regulares”, pero los que se encuentran en SEMR y los que enfrentan 
BAP, solemos ponerle actividades distintas al resto, o los olvidamos en su butaca, 
mientras no interrumpa no son niños o niñas que nos incomoden o causen alguna 
frustración. 
 
Cuando el aprendizaje de los niños o niñas no es satisfactorio, las causas se 
argumentan con lo que sucede fuera de la escuela; es la explicación más simple y 
rápida que los docentes damos, ya sea para culpar a los padres o las políticas 
educativas. 
 
He detectado el desconocimiento que como directivo y docente tengo de mi práctica; 
observé como los docentes no logramos la inclusión en las aulas y esto impacta en 
el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, llevando a la deserción, el 
ausentismo o hasta el mismo rezago educativo. 
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Apartado 2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Borsotti (2008), nos menciona que en todo momento de la vida hay problemas, estos 
son indeseables, pero si no quieres que existan se debe hacer algo para cambiar lo 
que genera el problema. Para solucionar los problemas científicos se considera la 
investigación pues esta da respuestas objetivas, confiables o validables; por lo 
tanto, es necesario saber que se va a investigar. 
 
En este caso se investiga sobre la inclusión, gestión pedagógica como estrategia 
para la mejora de los procesos enseñanza –aprendizaje, determinándola bajo tres 
aspectos: “La identificación de una situación problemática, que es un proceso 
descriptivo; La construcción del objeto que es la transformación de la situación 
problemática en un problema de investigación; y La formulación de las preguntas a 
las que se intentará dar respuesta.” (Borsotti, 2008) 
 

✓ La identificación de una situación problemática: 
Al realizar el diagnóstico y analizar las observaciones he considerado los propósitos, 
traté de no dar pauta a la subjetividad ni mirar a contenidos no propios de los 
propósitos del nivel primaria. Para lograr la identificación de la idea general y 
partiendo del diagnóstico expuesto en el primer apartado, se realizaron algunos 
cuestionamientos, resolviendo y analizándolos: 
 
1. ¿Qué situación educativa queremos comprender, explicar, atender y 
transformar?  
Que el colectivo docente se apropie de la cultura inclusiva, a partir de la gestión 
pedagógica desde el contexto áulico y en su práctica (implicando la planificación, 
realización de ajustes necesarios y flexibilidad curricular, la evaluación e 
implementación de estrategias diversificadas), logrando los aprendizajes esperados 
en sus alumnos y alumnas pero sobre todo en aquellos que enfrentan Barreras para 
el Aprendizajes y la Participación, los prioritarios y los que se encuentran en 
Situación Educativa de Riesgo a Mayor Riesgo. 
 
2. ¿En qué hechos se manifiesta concretamente? 
La evasión de la inclusiva se manifiesta en todo lugar, pero en este caso se centra 
en el contexto áulico. 
 
3. ¿A qué espacios educativos nos estamos refiriendo? 
La situación educativa a transformar implica principalmente el ámbito áulico, pero 
es necesario gestionar e impactar en los otros dos (socio familiar y escolar), pues 
cada uno de ellos es fundamental para la transformar la enseñanza y por supuesto 
mejorar el aprendizaje. 
 
4. ¿Qué otros aspectos o elementos de nuestra práctica se relacionan con esta 
situación? 
El comprender y aplicar los planes y programas de estudio vigentes; la participación 
activa en los Consejos Técnicos Escolares (CTE) como en la elaboración de la Ruta 
de Mejora Escolar (RME) y ahora el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) 
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de los docentes y directivos, así como de los Consejos Escolares de Participación 
Social (CEPS); realizar una planificación plasmando la flexibilidad curricular; aplicar 
y manejar adecuadamente la evaluación (tipos, momentos, herramientas) para 
lograr ajustar y continuar con lo planteado. Analizar y valorar entre pares (docentes); 
tomar en cuenta en todo momento los estilos y ritmos de aprendizaje, sus 
interacciones sociales y aprendizajes previos entre otros aspectos. 
 
5. ¿Qué causas han originado esta situación? 
El desconocimiento, la negación a la problemática. Este cuestionamiento se puede 
completar con el análisis de las dimensiones de Cecilia Fierro (2000): 
 
Desde una dimensión personal, algunos docentes mostramos miedo a lo 
desconocido o nos implica mayor desgaste pues es estudiar, investigar sobre las 
condiciones de los distintos alumnos y alumnas. 
 
Desde una dimensión institucional, se marca el lograr la inclusión educativa, pero 
no se nos prepara como docentes y directivos para atender la discapacidad.- desde 
un alumno hipoacúsico, uno con parálisis cerebral (cualquier tipo de afectación), con 
déficit de atención o bien que hable un idioma o lengua materna distinta a la que se 
desarrolla en el espacio (plantel).-, y si a esto se le agrega que los docentes 
llegamos a tener en el aula estudiantes que enfrentan BAP, más dos o tres niños - 
niñas con discapacidad (intelectual, visual, auditiva o motora); es necesario que se 
nos capacite para atender de manera específica a todo niño - niña que está en 
nuestro grupo. 
 
Esto lleva a que, en la dimensión didáctica, como docentes, no encontremos o 
tengamos a la mano recursos para atender una diversidad potenciada; y le 
agregamos que como profesores imitamos o repetimos esquemas de educación; 
regularmente nuestra enseñanza la enfocamos a nuestro propio estilo receptor de 
aprendizaje, sin considerar las necesidades, los estilos y ritmos de aprendizaje; 
también carecemos de realizar ajustes a la planificación para abordar temas para 
uno o para todos los alumnos - alumnas.  
 
En la dimensión social, como docentes luchamos constantemente con los padres 
que niegan la situación de un hijo - hija que enfrenta problemas en su aprendizaje y 
participación social; otro aspecto de negación o barrera para apoyar el aprendizaje 
es la economía, en la cual se justifican los padres, madres o tutores, para evitar 
llevarlos a una institución especializada que acompañe de manera externa en el 
desarrollo óptimo de los aprendizajes; un punto más que desde el sentido social 
afecta el proceso de los alumnos o alumnas, es la falta de comprensión sobre los 
distintos estilo, el ritmo que tiene cada niño o niña para aprender; cuando se tienen 
hijos o tutorados en casa, que enfrentan BAP los familiares hacen uso de lecciones 
drásticas (golpes, regaños e insultos) o en todo caso terminar por ignorarlos pues 
los consideran fracasados. 
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6. ¿Qué consecuencias ha tenido? 
El desconocimiento, la exclusión, segregación o integración en el aula, tiene como 
consecuencia que los alumnos que enfrentan BAP o está en SEMR, sean ignorados, 
por ello se les asigne la calificación mínima (6.0) pasándolos al siguiente grado, 
para no rendir cuentas administrativas; la consecuencia parece no existir, pero es 
un uso y costumbre el ignorar a los alumnos y dejar que continúe al siguiente nivel 
educativo sin ningún aprendizaje o herramienta cognitiva, de vida, de habilidades. 
 
Por consiguiente, nuestra población cada día esta menos preparada para la vida 
social y profesional, si seguimos fomentando prácticas lacerantes para las personas 
que consideramos ignorantes (cognitivos) y olvidemos que todos tenemos 
diferentes habilidades y talentos para desempeñarlos al máximo estaremos 
formando individuos que se sientan rechazados y poco productivos, siendo que 
cada uno de nosotros destacamos en distintas habilidades, solo es cuestión de 
estimular, de identificar y enfocarnos. 
 
7. ¿Qué sucede en nuestra práctica cotidiana con respecto a la situación 
educativa que queremos resolver? 
Como docentes queremos llenar los libros, cubrir los bloques y contenidos; no nos 
sentamos a pensar cómo diversificar la enseñanza para el logro de los aprendizajes 
esperados en cada alumno - alumna.  
 
Como docentes que no logramos nuestras metas, propósitos u objetivos buscamos 
a quien culpar, nos justificamos con aspectos de las distintas dimensiones las cuales 
no me favorecieron. Y sobre todo culpamos al alumno - alumna y su familia, a los 
tiempos, al director, al sistema. 
 
Muy cierto es que como docentes requerimos acompañamiento, asesoría y 
orientación, dialogar y ser guiados en un análisis que lleve a la mejora de nuestra 
práctica. 
 
8. ¿Qué explicación dan la situación educativa a los distintos agentes que 
interviene en ella? 
El sistema considera que la inclusión ya se está dando, pues ellos lo plasman en la 
normatividad, en lo jurídico, hasta en el mismo plan y programas de estudio.  
 
Los directivitos tenemos otras situaciones por atender y consideramos que con 
escribirlo en la RME (en su momento) y ahora en el PEMC es suficiente; el realizar 
actividades de convivencia (ceremonias cívicas, festivales, etc.) las determinamos 
como el desarrollo o impacto de la inclusión; en la revisión de la planeación con 
encontrar un apartado que diga adecuación con ello se cumple, aunque siempre 
este en blanco ese espacio.  
 
Los docentes argumentamos ser inclusivos pues en las aulas hay alumnos – 
alumnas con discapacidad, “qué más se puede pedir”. También consideramos que 
se realizan ajuste, claro ejemplo es un alumno - alumna de sexto que se encuentra 
en un nivel de consolidación silábica, lo tenemos aprendiendo con carretillas o con 
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el libro Juguemos a aprender, o en el mejor de los casos dejamos que el compañero 
que “más sabe” de su grupo le ayude. 
 
9. A la luz de nuestra reflexión y de los datos arrojados por la observación 
realizada ¿Cómo nos explicamos de nuevo la situación a resolver? 
Como una gran necesidad de conocer, comprender y manejar aspectos que les 
permitan al alumnado que enfrentan BAP (prioritarios y en situación educativa de 
mayor riesgo) lograr los aprendizajes esperados desde las prácticas docentes en el 
aula; se requiere, a todas luces, la gestión pedagógica. 
 
El problema a trabajar en la investigación acción radica en el desarrollo de una 
cultura inclusiva a través del trabajo “con y entre” los docentes para que, a partir de 
la gestión pedagógica se logre la planificación, la evaluación, la flexibilidad curricular 
y los ajustes necesarios impactando en el aula y esto a su vez se refleje en los 
contextos escolar y socio-familiar. 
 

✓ La construcción del objeto que es la transformación de la situación 
problemática en un problema de investigación. 
 

Al analizar el trabajo en el aula, las formas de enseñanza, me percato que como 
docentes no somos la barrera, pero si ponemos barreras ante los alumnos y por lo 
tanto no logran los aprendizajes, éstas se pueden considerar desde el enfoque de 
la enseñanza y la evaluación. 
 

 “Una reciente evaluación general acerca del grado de avance de 
los indicadores de calidad del sistema de educación básica en México hace 
notar que, si bien se ha adelantado en términos de cobertura de los servicios 
y que, asimismo, se han logrado mejores resultados en el propósito de 
retener un mayor número de estudiantes en el ciclo básico, también es cierto 
que persisten condiciones desfavorables en varios aspectos del entorno y, 
en lo relativo a los factores de la escuela, se aprecia que los esfuerzos 
desplegados, en especial en la forma de diversos programas de mejora, 
adolecen de deficiencias importantes en cuanto a su planeación, 
implementación, coordinación y evaluación, por lo que su eficiencia no puede 
menos que verse seriamente hipotecada. Se destaca una debilidad crucial: 
el que las políticas educativas de México no han dado una prioridad efectiva 
a la equidad.” INEE (2009). (Tomado de Narro, 2012, p. 199). 

 
 

✓ La formulación de las preguntas a las que se intentará dar respuesta 
 
Borsotti (2008), indica que la situación problemática culmina con la formulación de 
sus preguntas provisoras, estas son un conjunto de enunciados que definen un 
programa de investigación, su agrupamiento puede hacerse por categorías y 
agentes involucrados. 
 
Las preguntas serían las siguientes: 



 

P
ág

in
a4

0
 

¿Qué impacto tendrá el cambio de paradigma de la integración a la inclusión dentro 
del aula? 
¿El desconocimiento del verdadero significado de la inclusión es la única causa que 
genera las barreras desde los enfoques de enseñanza y evaluación? 
¿Cómo asume el docente su rol de enseñante ante la inclusión? 
¿Cómo favorece, el docente, la inclusión y los aprendizajes mediante su 
intervención? 
¿El docente espera que los alumnos aprendan el currículo o esperan que aprendan 
a pensar? 
¿Cuál es el reto de la escuela ante la generación de una cultura inclusiva? 
 
Las situaciones problemáticas se solucionan, se mantienen o empeoran, mediante 
la intervención, sea por acción o por omisión. Toda intervención por acción u 
omisión mantiene alguna relación con el conocimiento y esas relaciones pueden 
variar debido a distintas razones. 
 
El análisis del diagnóstico como de los anteriores cuestionamientos permite 
determinar la necesidad de la gestión escolar y pedagógica que como directivo 
despliegue pues se requiere la flexibilidad curricular, la planificación, la evaluación 
y la práctica docente acorde a las necesidades de los alumnos, esto debe lograrse 
a partir de la orientación, asesoría, acompañamiento y apoyo como directora. 
 
Por lo que el objetivo de mi investigación radica en la sensibilización ante la 
inclusión, el acompañamiento de las prácticas docentes, la asesoría para la 
elaboración de planificaciones como de evaluaciones, la orientación en la 
realización de ajustes razonables, flexibilidad curricular, el apoyo en la 
implementación de estrategias específicas y diversificadas. 
 
Para recoger la información se consideran las tres opciones que ofrece Latorre 
(2005): prestar atención a los efectos de su acción en otros, se puede solicitar a 
otros que estén atentos o que apoyen en dicha actividad; cuestionar el punto de 
vista de otros implicados, sus reflexiones deben ser objetivas y brindar aportes a la 
investigación; considerar material de referencia para enriquecer la investigación y la 
implementación. 
 
Para esto se aplicaron algunas técnicas, tales como: la observación Stallings, la 
observación de segundo orden, la guía de observación del entorno áulico, 
instrumentos diagnósticos del CTE (fase intensiva), el análisis de los avances 
bimestrales, el análisis de la prueba PLANEA.  
 
Una de las estrategias de credibilidad que se consideraron es el material de 
referencia con documentos, fotografías, gráficas de avances en el aprendizaje entre 
otros, esto permite disentir los resultados con la situación real. 
 
En concreto las estrategias a utilizar son las observaciones, desde el diagnóstico 
como el seguimiento, la valoración final, el análisis documental, el cual requiere de 
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recabar evidencias como recolectar documentos que favorezcan y fortalezcan a los 
actores implicados como a la investigación acción y su implementación. 
 
La metodología de la intervención, la considere pertinente bajo un plan de acción 
de acompañamiento a los docentes para la mejora de sus prácticas y así asegurar 
la inclusión. Se basa en una investigación acción emancipadora, pues el impacto en 
el aula busca transformar el entorno social del alumno como de ambiente dentro y 
fuera de la escuela; Elliott lo maneja como “el estudio de una situación social que 
trata de mejorar la calidad de la acción en la misma” (2000, p. 88). 
 
Se considera crítica o emancipadora porque al cambiar nuestros paradigmas como 
docentes, al capacitarnos para contribuir a la cultura de inclusión, cambiamos 
nuestras prácticas, transformamos nuestra institución y nuestros contextos, esto se 
desarrollará en el apartado 4 Diseño de la Intervención. 
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Apartado 3  MARCO TEÓRICO 
 
Basándome en Cárdenas esta intervención es de acompañamiento a  la docencia 
de manera colegiada, pues tiene distintos actores, desde el directivo hasta los 
mismos alumnos; mi papel como investigador es llevar una propuesta de apoyo a la 
docencia que transforme la práctica profesional para gestionar la inclusión educativa 
desde el aula, así mismo se considera grabar un sello de inclusión en el contexto 
áulico, con esto se espera difunda a los contexto escolar y socio familiar para lograr 
formar una cultura inclusiva que permita a los alumnos aceptar las diferencias y se 
minimicen o se abatan las barreras.   
 

“«una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 
(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) 
sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las 
mismas; y c) las situaciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas, por ejemplo)»” Kemmis 1984 (citado en Latorre, 2005, p. 24) 

 
El mundo está rodeado de conceptos, ideas, inventos, creaciones, pero estas no 
tendrán un fin o un objetivo sino se enseñan y se aprenden, Gutiérrez y Prieto 
señalan que “el saber carece de sentido si no está integrado a lo educativo” (1999, 
p. 5). De acuerdo a la pedagogía (los procesos enseñanza aprendizajes) debe tener 
una finalidad: el transformar al ser y a su entorno, el docente pudiera ser el primero 
en transformarse a través de su propio cuestionamiento y para esto puede hacer 
uso de la investigación – acción. 
 
Para lograr la inclusión se considera la gestión pedagógica que dentro y fuera del 
aula se realice la acción de la mediación; entonces es importante que como 
docentes conozcamos, reflexionemos, innovemos y tracemos con nuestra 
enseñanza nuevas formas de aprender, de convivir; en otras palabras, debemos dar 
sentido a nuestra práctica docente, pero siempre considerando a las necesidades 
de nuestros alumnos – alumnas. 
 
 
 

3.1. MEDIACIÓN PEDAGÓGICA. 
 
En cada paso que se da en la educación surge la pedagogía con distintas teorías, 
metodologías, estrategias y conceptos con una diversidad de definiciones. Una de 
las más esenciales son los términos que se le han otorgado al individuo que enseña 
delimitándolo como facilitador, instructor, asesor, guía, profesor, maestro o docente; 
al que aprende se le ha conceptualizado como: aprendiz, sujeto, estudiante o 
alumno. 
 
Pero entre ambos actores hay procesos que se correlacionan: aprendizaje y 
enseñanza, este último tiene la función de mediar para que el alumnado desarrolle 
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a su ritmo y estilo el primero, y que le sea útil para su vida cotidiana, social y, más 
adelante, profesional. 
 
Gutiérrez y Prieto mencionan “el saber carece de sentido sino está integrado a lo 
educativo” (1999, p. 5), esto indica que el mundo está rodeado de conceptos, ideas 
inventos, descubrimientos, creaciones, pero estas no tendrán un fin o un objetivo 
sino se enseña y se aprenden. 
 
De acuerdo a la pedagogía, la educación (los procesos enseñanza – aprendizaje) 
deben tener una finalidad: transformar al ser y su entorno, es ahí donde la mediación 
pedagógica cumple un papel preponderante. 
 
La mediación “puede ser entendida como el conjunto de instrumentos de carácter 
cognitivo, físico, instrumental que hacen posibles que la actividad cognitiva se 
desarrolle y logre las metas propuestas (Gómez, Alzate, Abelaez y Gallón, 2005, p. 
87); en los actuales planes y programas de estudios, se cuenta con propósitos, con 
un perfil de egreso (de educación básica) o perfiles de egreso (en cada nivel de 
educación básica), con aprendizajes esperados, lo cual se requiere y se considera 
para que el alumnado adquiera. 
 
Aunque es necesario mencionar que esto no implica sólo para los estudiantes 
regulares, son metas que se plantean para todos y todas independientemente de 
su raza, género, condición, religión, entre otras situaciones. 
 
“En términos pedagógicos, la mediación se puede entender como una dinámica de 
carácter valorativo en la cual un docente guía con apoyos instruccionales, ya sean 
instrucciones verbales, preguntas que hacen posible que un estudiante resuelva un 
problema” (Gómez, Alzate, Abelaez y Gallón, 2005, p.86), por lo tanto es necesario 
considerar esa relación que se da entre el docente y el alumno para lograr que este 
alcance los propósitos de nuestra educación educativa que actualmente tiene como 
eje la equidad y la inclusión.  
 
Los freirerianos consideran la mediación pedagógica como “el tratamiento de 
contenido y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible 
el acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como 
participación, creatividad, expresividad y racionalidad” (Gutiérrez y Prieto, 1999). 
 
Dicha concepción precisa la importancia de trabajar con los contenidos para cada 
uno de nuestros infantes; el docente debe lograr que el estudiantado alcance el 
propósito establecido, para ello requiere movilizar sus saberes, ser creativo y en 
ocasiones abandonar teorías o métodos que no son funcionales, aunque le sean 
cómodos o se sienta experto en su ejecución. 
 
La mediación puede ser pedagógica didáctica pues construye el sentido de la acción 
cognitiva del alumnado, se caracteriza por las formas en que el docente activa al 
niño - niña; los procesos de mediación en el aula son distintos y variables, requieren 
de estrategias múltiples: 
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“Los docentes utilizarán diferentes estrategias e instrumentos de evaluación 
que contribuyan al conocimiento integral en los avances de los aprendizajes 
de los alumnos… debe propiciar que los docentes diseñen las formas, 
procedimientos y estrategias para que sus alumnos se apropien de los 
aprendizajes en el marco del currículo y grado y valoren la pertinencia de 
formas de evaluación diversificadas para los alumnos que lo requieran.” 
(AEFCDMX, 2018, p. 17) 

 
Las estrategias deben ser vistas como un recurso metodológico que favorecen el 
aprendizaje; actualmente desde la educación inclusiva, las estrategias didácticas 
son promovidas como un recurso, un derecho de y para los alumnos a recibir una 
educación de calidad con equidad a través de la construcción de ambientes 
orientados al logro de los aprendizajes, el desarrollo de experiencias áulicas y 
sociales significativas y a la movilización de saberes (Plan, 2011, p. 26-38). 
 
Esto implica que como docentes consideremos las diferencias de nuestros 
estudiantes, en casos específicos amerita que nuestra labor se profundice en las 
características, las condiciones, los tiempos, los ritmos, los estilos, sus 
interacciones, los aprendizajes previos, los contextos. 
 
Una vez que se tiene idea de los aspectos que entorpecen el aprendizaje o las 
desventajas que enfrentan los niños, es imperioso propiciar los espacios, momentos 
y estrategias, sobre todo elaborar la planificación, la evaluación, con la flexibilidad 
o ajustes necesarios o razonables que favorezcan, generando oportunidades para 
la mejora de sus aprendizajes y su participación social. 
 
Hablar de mediación pedagógica para el logro de la inclusión implica considerar a 
todos los aprendices, partir de sus conocimientos previos, sus estilos y ritmos de 
aprendizaje, realizar un análisis de sus contextos y detectar sus necesidades, tomar 
como base los planes y programa de estudio vigentes para desarrollar 
competencias, habilidades y valores, es apoyar al alumno para disminuir o abatir las 
barreras y que logre los aprendizajes esperados. Implica: trabajar, estudiar, 
investigar, implementar y evaluar para todos y cada uno de los alumnos, desde el 
aula, la escuela y por qué no desde el contexto socio familiar. 
 
Los docentes discursamos ser inclusivos, considerando que en nuestras 
planeaciones realizamos la flexibilidad por el sólo hecho de tener un espacio que 
dice adecuación curricular en que en la mayoría de los casos se escribe el nombre 
del alumno que nos causa problemas. 
 
El tener, en nuestra matricula, un alumno con una condición de discapacidad nos 
hace pensar que ya somos inclusivos, aun cuando no le otorgamos tiempo, espacio 
o estrategias que le favorezcan. 
 
Se considera que la inclusión debe ser tratada, en esta investigación acción, desde 
los procesos enseñanza - aprendizaje pues estos implican a las políticas como al 
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currículo, y en el aula es un lugar donde se tiene un trabajo diario que permitirá 
reforzar o avanzar paulatinamente, pero de manera constante para gestionar 
pedagógicamente la cultura inclusiva desde las prácticas docentes hasta el proceso 
de aprendizaje del mismo alumno - alumna.  
 
La inclusión debe partir de un análisis real de los procesos, es necesario gestionar 
para que como comunidad educativa observemos y reflexionemos sobre los 
momentos y las posiciones que tenemos ante la ella. 
 
 
 

3.2. GESTIÓN ESCOLAR. 
 
La Investigación acción que se desarrolla en este documento es en razón a la 
gestión pedagógica para formar una cultura inclusiva; se parte del contexto áulico 
para identificar las situaciones que se observan como un problema priorizándolas 
para determinar la necesidad de fomentar la inclusión con los directivos hasta los 
alumnos – alumnas.  
 
En el Marco Institucional de la RIEB se habla de un Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica (MGEE) el cual permite el gestionar institucional, escolar y 
pedagógicamente la inclusión, la cual implica romper con paradigmas, 
transformando las prácticas docentes, diversificando la enseñanza, pero sobre todo 
implicando a todos los actores para ser activos y responsables en el papel que 
juegan cada uno. 
  
Para que nuestro sistema educativo logre lo establecido actualmente en el artículo 
3° Constitucional como en la Ley General de Educación, en los actuales Planes, los 
Programas de estudio, sus propósitos, objetivos y metas, se requiere sistematizar, 
organizar y administrar los procesos; en otras palabras, se necesita de una gestión 
educativa que toque todas las esferas y que implique a toda la comunidad. 
 
Realizar una verdadera gestión implica romper con el modelo de administración 
escolar rígido, vertical, donde se observan signos de patologías como “la 
burocratización, el anonimato, la superposición de tareas, la lentitud de los 
procesos, las pérdidas irracionales de tiempo, la pérdida de calidad, la pérdida de 
sentido, la frustración personal” (Pozner, 2000, p. 7). 
 
Es necesario transformarlo por un modelo de gestión horizontal, donde todos los 
integrantes estén involucrados, pero sobre todo en el cual se realice un proyecto 
institucional, en el caso de la primaria Adolfo Cisneros Cámara se requiere un plan 
de acción de acompañamiento. 
 
En el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007 – 2012, se hizo el análisis 
de las deficiencias, los altos índices de inasistencia y de deserción escolar, esto 
indicadores exigían una educación de calidad lo cual preparara a los alumnos para 
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un mejor futuro y con esto poder romper la pobreza, la desigualdad, es uno de los 
elementos más consientes para lo que hoy llamamos educación inclusiva. 
 
Su Objetivo 6: “Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 
participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice 
a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos 
y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas” (PROSEDU, 2008, p. 5) 
establece la gestión como acción primordial, de ahí surge el MGEE. 
 
Dicho Modelo nos marca los distintos tipos de gestión ponderando la educativa 
como todo un sistema, en nuestro caso hablamos de la SEP; después esta la 
institucional que son las estructuras, los niveles educativos, las direcciones 
generales, los subsistemas y sus funciones muy bien determinadas; en cascada, 
continua la escolar, donde se refiere a la comunidad educativa, donde nosotros la 
determinamos como Escuela Primaria Adolfo Cisneros Cámara, turno vespertino; y 
por último converge la gestión pedagógica, todo lo inmerso en el aula  y donde 
estamos poniendo el énfasis de la investigación acción.  
 
En la Cumbre Iberoamérica de 1996, al revisar los aspectos cualitativos y 
cuantitativos en la evaluación educativa, la maestra Schmelkes aproximó cuatro 
componentes básicos para lograr la calidad en la educación: el primero es la 
relevancia, que consiste visualizar al niño de ahora, pero al adulto que será mañana, 
 
El segundo componente es eficiencia, considerando el término como tal es la 
capacidad o posibilidad para lograr los objetivos, en cuanto educación este concepto 
incluye otros como cobertura, permanencia, promoción y aprendizaje, conceptos 
inherentes para que todos los alumnos, incluyendo aquellos que enfrenta alguna 
barrera, logren los aprendizajes esperados establecidos en nuestros programas de 
estudios vigentes y por tanto cumplan con el perfil de egreso establecido en el Plan 
2011, 2017 y en espera del de la Nueva Escuela Mexicana. 
 
El tercer componente es la equidad, “un sistema de educación básica, para que ser 
de calidad debe partir del reconocimiento de que diferentes tipos de alumnos 
acceden a la educación con diferentes puntos de partida” (Schmelkes, 1996, p. 163), 
consiste en dar más apoyo a quienes más lo necesitan, es vislumbrar a todos los 
alumnos y cada una de sus necesidades. 
 
Este componente es un parteaguas para el fortalecimiento de la cultura inclusiva en 
la institución un ejemplo es que los alumnos con alguna condición de discapacidad 
accedan al sistema regular y se considere la flexibilidad curricular13 o los ajustes 
razonables en documentos (planificación como evaluación), como en la práctica 
para que logren su participación y aprendizajes. 
 

                                                           
13 “Lo cual implica también incorporar los saberes cotidianos y reconocerlos como parte de la formación de los sujetos; darles 
legitimidad a estos saberes es reconocer especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar, 
interpretar, sentir y relacionarse a partir de sus propias experiencias y conocimientos” (Escalona, 2008, p. 148). 
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Y último, pero no menos significativo, es la eficiencia, consisten en lograr los 
objetivos con lo que se tiene, es importante mencionar que en ocasiones se debe 
gestionar de manera administrativa recursos materiales, financieros y humanos 
para poder dar una educación de calidad. 
 
Si bien podemos considerar a los componentes de relevancia, eficiencia, equidad y 
eficacia como un medio para alcanzar los fines en torno a la gestión educativa y la 
gestión pedagógica; Pozner (1997) habla del Proyecto Institucional que podemos 
ver como un medio de la gestión escolar que orienta los procesos y que sirve de 
herramienta para lograr los fines. 
 
Es a través de un verdadero y buen diagnóstico que se descubren las necesidades 
de los estudiantes, se determinan los recursos humanos como materiales, la 
organización, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la escuela 
y de los docentes, el proyecto es considerado como un puente entre la teoría y la 
práctica, apoya para centrar los aprendizajes de los estudiantes, es un recurso que 
permite innovar generando cambios y favoreciendo el desarrollo de conocimientos 
lo cual permite lograr la inclusión no solo en el aula sino en la escuela. 
 
Hace un par de años la Ruta de Mejora Escolar se consideraba como el proyecto 
escolar pues requería de una valoración de los resultados del ciclo anterior, así 
como de un diagnóstico del nuevo ciclo escolar, se determinaba o jerarquizaban las 
cuatro prioridades educativas como son la normalidad mínima, la mejora de los 
aprendizajes, abatir el rezago - la deserción escolar y la convivencia sana y pacífica. 
 
Actualmente se desarrolla el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que 
tiene acciones similares a la RME, pero con enfoque de la Nueva Escuela Mexicana 
y basado en los ejes de excelencia, equidad e inclusión; “es el momento en que la 
escuela se mira a sí misma, haciendo un examen de su situación y la problemática 
que vive; se apoya en información que a su colectivo docente le permite analizar, 
reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas para a partir de estas 
últimas, tomar decisiones consensuadas que favorezcan su atención” (Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión Educativa [DGDGE], 2018, pág. 10) 
 
También considera los resultados del ciclo anterior y los diagnósticos del nuevo 
ciclo, pero la intención es realizar un diagnóstico integral considerando y poniendo 
como eje a las niñas, niños y adolescentes (NNA), por eso mismo sus acciones son 
recoger, contrastar y estudiar información de las características, intereses y 
necesidades del alumnado así como de los ámbitos: Aprovechamiento académico 
y asistencia de los alumnos; Prácticas docentes y directivas; Formación docente; 
Avance de los planes y programas educativos; Participación de la comunidad, 
Desempeño de la autoridad escolar; Infraestructura y equipamiento;  y Carga 
administrativa (Ibíd.) 
 
En el caso de la escuela primaria Adolfo Cisneros Cámara, turno vespertino se 
consideró como prioridad el rezago educativo enfocándolo desde el alto índice de 
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inasistencias, la falta de planeación acorde a las necesidades educativas y como 
segunda prioridad la convivencia sana y pacífica. 
 
Analizando cada uno de los puntos se reconoce que es necesario llevar a cabo un 
plan de acción de acompañamiento para la gestión pedagógica que genera la 
inclusión en el aula, pues debido a los enfoques de enseñanza como de evaluación 
sólo se integra a los alumnos y no se rompen las barreras que enfrenta 
desalentándolos a faltar continuamente, a no tener interés por la escuela y dentro 
de ella a mostrarse apáticos. 
 
Otro elemento que Pozner (1997 p.11) considera para alcanzar los fines por medio 
de la gestión participativa es formar un equipo pedagógico, donde el liderazgo 
directivo transformacional o bien en un liderazgo pedagógico generen una visión 
futura, que la comunique y de esta manera habilite el trabajo en equipo brindando 
orientaciones y desarrollando el espíritu de logro, se requiere de su capacidad para 
generar procesos de sensibilización y convocar a trabajar en colaboración con otros. 
 
Mientras que en el equipo de trabajo se caracteriza por su sentido de pertenencia, 
por la búsqueda de espacios para intercambiar y comunicar ideas, donde la 
participación es para solucionar problemas y no generar quejas, donde cada 
miembro tiene una función propia. 
 
Entre las propuestas de intervención ante la gestión inclusiva son el formalizar 
espacios de diálogo y estudio, compartir experiencias y revisar documentos entre 
pares docentes, asesorar, orientar, acompañar en la planificación  y evaluación, 
como apoyar en la realización de la flexibilidad curricular; trabajar entre pares para 
observarse mutuamente en los procesos de enseñanza e incluso realizar 
grabaciones de clases ordinarias, gestionar que cada actor educativo se apegue a 
la normatividad y cumpla con su función, gestionar proyectos áulicos que impacten 
en la participación de los alumnos.  
 
En suma y considerando los aspectos más preponderantes se cae en cuenta que el 
plan de acción para el acompañamiento debe sensibilizar y capacitar a los docentes 
a partir de la implementación de sesiones, de proporcionar recursos didácticos, del 
análisis de insumos, donde se desarrollen estrategias que le permita unificar un 
concepto de inclusión, conocer las características de los alumnos que enfrentan 
BAP. 
 
Ese mismo tenor se puede compartir materiales, actividades o estrategias 
funcionales para realizar la flexibilidad curricular y los ajustes necesarios de tal 
manera que se beneficie a los alumnos en SEMR o que enfrentan BAP, pero al 
mismo tiempo al resto del grupo, esto dará al docente herramientas para desarrollar 
la cultura inclusiva en su aula, gestionarla en la escuela y hasta impactar en el 
contexto sociofamiliar. 
 
“El derecho a la educación requiere ser reinterpretado para contar con condiciones 
de exigibilidad, no sólo en términos de oportunidades de acceso y permanencia en 



 

P
ág

in
a4

9
 

el sistema escolar, sino fundamentalmente como derecho a la calidad educativa. El 
Estado está obligado a desplegar procesos de alta calidad académica dirigidos a 
los sectores económicos más vulnerables, con especial atención a las poblaciones 
indígenas” (Narro, 2012, p. 444).   
 
Pero la obligación del estado no solo debe bajar con un acuerdo o un oficio, sino 
que se cumple desde el momento en que el mismo docente gestiona la inclusión o 
lleva a cabo acciones de profesionalización propias para su escuela, para su aula, 
dando respuesta a las necesidades o problemáticas que se tienen, como es el caso 
de esta investigación acción para gestionar la inclusión. 
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Apartado 4  DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
 
En los distintos niveles educativos en los que he laborado, observé que varios 
docentes no logramos que una parte de nuestros alumnos - alumnas alcancen los 
aprendizajes esperados para su grado. No elaboramos ni aplicamos un diagnóstico 
efectivo, hacemos uso ineficiente de los tiempos, carecemos de habilidades para 
realizar nuestras propias planificaciones pues solo adquirimos planeaciones o 
hacemos bitácoras y por ende no realizamos la flexibilidad curricular o los ajustes 
necesarios para los alumnos que se encuentra en situación educativa de mayor 
riesgo. 
 
En la escuela primaria Adolfo Cisneros Cámara donde realizó la investigación 
acción con el cargo de directora, se encuentran diversos problemas los cuales se 
han clasificado en las cuatro prioridades educativas14, pero desde el análisis que se 
realiza de la investigación acción los vínculo con la inclusión educativa considerando 
que estos problemas recaen en la carencias de métodos, estrategias del enfoque 
de la enseñanza y la evaluación.  
 
Un primer acercamiento a este análisis es el pensamiento que tenemos como 
docentes ante la inclusión, ya que percibimos al estudiante y su proceso de 
aprendizaje como el ejecutor u origen del problema, de sus propias barreras. 
 
En el momento en que dejemos de señalar al alumno - alumna como un problema 
y aceptemos que las barreras son puestas por nosotros, así como comencemos a 
planificar para los aprendices en rezago educativo (para los que ubicamos debajo 
del nivel cognitivo), entonces daremos un gran paso que permitirá trabajar de 
manera conjunta entre padres de familia, docentes, directivos y sobre todo con el 
estudiante. 
 
Por tanto, el proyecto de la investigación acción es un plan de acción de 
acompañamiento a los docentes de la escuela primaria Adolfo Cisneros Cámara, 
que parte de la sensibilización en las sesiones de CTE, continúe en la asesoría, 
orientación, acompañamiento y apoyo continuo al docente para inmiscuirlo en la 
inclusión. 
   
 

 
4.1. METODOLOGÍA. 

 
El proyecto basado en investigación acción sobre la inclusión, gestión pedagógica 
para la mejora de los procesos enseñanza –aprendizaje, específicamente en la 
Primaria Adolfo Cisneros Cámara, se apega a la modalidad emancipadora la cual 
consiste (en este caso) en gestionar pedagógicamente desde el aula para impactar 
en los contextos escolar y socio familiar, pero a su vez transformar las prácticas de 
los docentes como del directivo. 

                                                           
14 Normalidad mínima, convivencia sana y pacífica, mejora de los aprendizajes y alto al rezago y la deserción. 
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Becerra y Moya (s/f, p. 146) consideran que “la investigación-acción emancipadora 
admite rasgos de la investigación-acción práctica, pero en un contexto colaborativo, 
ya que los protagonistas asumen la tarea de cambiarse a sí mismos para poder 
cambiar las instituciones”, en el caso de esta investigación consiste que el colectivo 
(directivos, administrativos, docentes apoyos) trabajemos de manera horizontal sin 
que se marque jerarquías, seamos entes críticos, creativos, conscientes de nuestra 
realidad, esto nos permita crecer como individuos, implica una autogestión para 
mover la voluntad y generar una cultura inclusiva. 
 
Becerra y Moya (s/f p. 144) “al llevar adelante un proyecto de acción educativa, hay 
que hacerlo con el pleno convencimiento de poder transformar la realidad, 
planteándolo como una tarea del colectivo, implicando a la totalidad de miembros 
que conformen el grupo de investigación” 
 
Esta investigación acción se figura en el desarrollo del acompañamiento en la 
gestión pedagógica del docente para mejorar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, con el objetivo de lograr la inclusión en el aula a través de la 
planificación, evaluación e implementación de la flexibilidad curricular y ajustes 
necesarios, pero sobre todo donde se implica a cada actor de la comunidad docente. 
 
Al desarrollarse la investigación acción se prevé como un proceso en espiral pues 
se identifica el objeto de estudio, se implementa un plan, se recogen evidencias que 
permitan evaluarlo, reflexionar sobre su factibilidad y nuevamente se valoran las 
necesidades; como en un primer momento lo mencioné, es un constructo pues se 
fortalece, se continúa con el proyecto al ser evaluado, al considerar aspectos 
emergentes o latentes que deben trabajarse “los procesos de reflexión-sobre y de 
reflexión en la acción surgen a causa de que la situación presente desafía las 
categorías habituales de problemas, de soluciones a los problemas que el práctico 
ha utilizado de forma implícita en el pasado al actuar y reaccionar ante las 
situaciones espontáneamente”. (Elliott, 2000, p. 13) 
 
John Elliott, retomó elementos de Lewin como de Kemmís y representó un nuevo 
modelo que parte del análisis en la búsqueda de los hechos y a su vez es un proceso 
en espiral. Su modelo consiste en: 

➢ Identificación de una idea general 
➢ Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que 

hay que realizar para cambiar la práctica. 
➢ Construcción del plan de acción, este último conlleva la evaluación y la 

revisión del plan de acción. (2000) 
 
En el primer paso de la acción se realizó la revisión del problema inicial que por 
medio del árbol de problemas se consiguió ver la necesidad de gestionar 
pedagógicamente desde el aula la inclusión. 
 
Se han planteado acciones que permitan transformar la práctica docente, entre ellas 
está la necesidad del apoyo entre pares como del líder educativo; se considera la 
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orientación, la asesoría y el apoyo para planificar, evaluar y realizar la flexibilidad 
curricular o ajustes necesarios que impacten en el proceso aprendizaje de todos los 
alumnos, sin dejar en ningún momento a los que enfrentan BAP o están en SEMR. 
 
Las acciones concretas requeridas, paso siguiente, es considerar los medios para 
empezar la planificación de los instrumentos. Este proceso es cíclico lo cual 
permitirá estar valorando constantemente los obstáculos, avances o ajustes que sea 
necesario realizar. Corresponde estar supervisando por medio de la observación y 
análisis continuo por lo cual se deben recabar evidencias y tener un plan de 
contingencias.  
 
Trato de cumplir con las características de la investigación acción que señala 
Latorre (2005):  
 
Será colaborativa, pues se debe involucrar al colectivo de la escuela y sensibilizar 
para generar cambios en nuestras prácticas docentes, teniendo apertura pues se 
está rompiendo con el paradigma de la integración educativa. 
 
Participativa, el directivo solo, no logrará los cambios, más si el colectivo comprende 
la importancia de tomar parte en las decisiones para mejorar su enseñanza y 
transformar el medio que nos rodea podremos favorecer a nuestros estudiantes. 
 
Democrática, pues las decisiones, cambios, acciones que se generen o 
implementen implica a todos los actores y deben ser miembros activos de la gestión 
escolar y pedagógica para impulsarla inclusión. 
 
Auto evaluativa, implica a todos los participantes y formarnos el hábito de la 
evaluación y autoevaluación esto nos permitirá realizar ajustes y continuar con lo 
planteado, también es necesario decir que la auto evaluación no es solo para mí 
como investigadora sino para todos los actores educativos, pues se trata de ser 
propositivos, de beneficiarnos. 
 
La investigación en espiral nos lleva a la acción reflexión lo cual permite tener la 
óptica de los distintos actores educativos y perfilar lo idóneo para el alumno y la 
inclusión educativa. 
 
Interactiva, en el sentido de que se revisen y transforme la enseñanza, actualmente 
los docentes solemos mencionar que nuestras prácticas tienen un fundamento 
ecléctico y no indagamos o estudiamos sobre una teoría o metodología específica, 
pero tampoco nos empapamos de varias, más bien es una forma cómoda de evadir 
nuestra capacitación y compromiso pedagógico. 
 
Aplicación inmediata, se observa, se reflexiona, se cuestiona, se propone y se inicia 
con la aplicación durante el desarrollo de la investigación lo cual permite avanzar 
con el planteamiento y a la vez se atiende el diseño de esta investigación y dando 
los pasos de sensibilización en la aplicación del proyecto. 
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Por último, se busca el desarrollo de la capacidad transformadora, lo cual ha 
implicado cambios como: investigadora, docentes, mediadora educativa, 
impactando en los alumnos para el logro de sus aprendizajes y en el entorno social 
y familiar para fortalecerla inclusión en todos los ámbitos, “esta dimensión de su 
quehacer traduce la responsabilidad y el sentido moral de servicio” (Evans, 2010, p. 
25). 
 
 
 

4.2. CRONOGRAMA. 
 
El proyecto “Inclusión, gestión pedagógica como estrategia para la mejora de los 
procesos enseñanza – aprendizaje”, se realiza mediante un Plan de Acción de 
Acompañamiento, las acciones más relevantes se presentan bajo el Diagrama de 
Gantt15: 
 
 
Imagen 4  

Cronograma de actividades 
   2017 2018 2019    

Accion
es 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 

Detecci
ón de 
dimensi
ones 
con 
Cecilia 
Fierro 

                              

Identific
ación 
del 
objeto 
de 
estudio 

                              

Observ
ación y 
reflexió
n de la 
problem
ática 

                              

Elabora
ción de 
diagnós
tico 

                              

Implem
entar 
accione
s de 
sensibili
zación 
al 
cambio 
en los 
CTE 

                              

                                                           
15 Representación gráfica de cronograma más frecuentemente utilizada. Consiste en la representación de las tareas en forma 
de barras sobre un eje temporal que se establece en el eje de las coordenadas (eje X). Su principal ventaja es la facilidad 
para ver las fechas de inicio y fin de cada proyecto, su duración y la superposición con otras tareas. Tomado de: 
https://www.itmplatform.com/es/blog/que-es-cronograma/ 

https://www.itmplatform.com/es/blog/que-es-cronograma/
https://www.itmplatform.com/es/blog/que-es-cronograma/
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evaluaci
ón 
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formativ
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a y  
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en 
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de 
planifica
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la 
planifica
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Avance  
en lo 
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al y 
colectiv
o 

                              

Observ
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áulicas 

                              

Orienta
ción en 
la 
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ad 
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la 
planifica
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Realizar 
flexibilid
ad 
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ar o 
ajustes 
en la 
planifica
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Evaluac
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impacto 
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del 
aprendi
zaje 
con una 
cultura 
inclusiv
a 

Nota: se muestran las acciones más relevantes de la investigación. 

 
 
 

4.3. LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
La investigación acción debe considerar la profesionalización del docente para 
conseguir la cultura inclusiva en el aula, realizar un proceso de enseñanza 
aprendizaje para transformar al ente y su entorno, en nuestro caso cambiar los 
paradigmas del docente desde la internalización propia ante la inclusión: el docente 
debe comprender las necesidades y los contextos del alumnado para poder 
desarrollar en ellos las competencias, por lo que se debe tener líneas que guíen el 
Plan acción de acompañamiento que de  la sensibilización y continúe con la 
asesoría, la orientación y apoyo a los docentes. 
 
Las líneas para considerar son basadas en los perfiles y parámetros para la 
evaluación docente que se realizaba en los ciclos anteriores: 
 
Sensibilizar, durante los CTE, con películas, cortometraje y frases, ante las 
condiciones y necesidad de los alumnos - alumnas como del término inclusión. 
 
Orientar, en la elaboración de un diagnóstico de tal manera que se consideren 
parámetros dónde se detecten las necesidades áulicas, escolares y el impacto socio 
familiar. 
 
Asesorar, para que se consideren los resultados de evaluaciones anteriores, ya 
sean individuales, grupales, estandarizadas para realizar el análisis de estas y 
detectar las fortalezas como el área de oportunidad de la escuela, de los docentes 
y de los alumnos. 
 
Orientar, sobre el reconocimiento de los alumnos prioritarios, que enfrentan BAP o 
en situación educativa de mayor riesgo. 
 
Asesorar, sobre las estrategias específicas y las diversificadas para el apoyo de la 
población que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación o se encuentra 
en SEMR. 
 
Acompañar, en la planificación didáctica respondiendo a las necesidades con base 
al diagnóstico realizado. 
 
Apoyar, en la flexibilidad curricular o ajustes necesarios en las planificaciones 
didácticas de tal manera que se desarrolle en los alumnos que enfrentan BAP, los 
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aprendizajes esperados o aprendizajes clave de acuerdo al Plan de estudios que 
se encuentre vigente. 

“Cabe mencionar que la flexibilidad en la implementación y la ejecución 
curricular implica el cambio de las estrategias de enseñanza y centra el 
trabajo en el estudiante, con lo cual lo compromete con su aprendizaje y con 
la generación de nuevo conocimiento. En este contexto el profesor se 
convierte en facilitador de la enseñanza y guía al alumno para obtener y a 
aprovechar ésta, para lo cual también requiere de formación” (Escalona, 
2008, p. 150). 

 
Observar, la aplicación de la planificación didáctica de tal manera que se diversifique 
la enseñanza y se dé respuesta al proceso aprendizaje de cada alumno. 
 
Acompañar, en el cambio de perspectiva ante la inclusión, esto a partir de compartir 
documentos que tratan temas sobre ello: La discapacidad en debate de García 
Gómez (2014), La enseñanza de Brophy, Inclusión educativa en América Latina: 
caminos recorridos y por recorrer de Blanco y Hernández (2014), entre otros. 
 
Con el Plan de acción de acompañamiento, se considera se pueda cubrir lo 
establecido en la norma como los siguientes indicadores: 
 

“Identifica las características del desarrollo y del aprendizaje de sus alumnos 

para poner en práctica su intervención docente. 
Identifica las características del entorno familiar, social y cultural de sus alumnos 
para organizar su intervención docente. 
Diseña situaciones didácticas acordes con los aprendizajes esperados, con las 
necesidades educativas de sus alumnos y con los enfoques de las asignaturas 
de educación primaria 
Utiliza estrategias didácticas en el trabajo regular del aula para la atención de 
todos los alumnos, en particular aquellos con necesidades educativas 
especiales. 
Utiliza estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación que le permiten 
identificar el nivel de logro de los aprendizajes de cada uno de sus alumnos. 
Participa en redes de colaboración para fortalecer su desarrollo profesional. 
Implementa estrategias que contribuyen a eliminar o minimizar las barreras para 
el aprendizaje que pueden enfrentar sus alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
Establece acuerdos y compromisos con las familias de los alumnos para 
involucrarlos en la tarea educativa de la escuela” (SEP/CNSPD, 2016, p. 34-39). 

 
“Para enseñar saberes, basta ser un poco sabio, para formar competencias, más 
valdría que una parte de los formadores las poseyeran” (IMEE, 2012, p. 74) para 
ser un docente incluyente se debe actuar como uno: al realizar la flexibilidad 
curricular y los ajustes necesarios, al implementar estrategias o técnicas, que 
permitan a sus alumnos el logro de los aprendizajes. 
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Las competencias16 que se pretenden desarrollar son las de primer nivel que maneja 
Perrenoud: 
 
“Organizar y animar situaciones de aprendizaje 
Gestionar la progresión de los aprendizajes 
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 
Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo 
Trabajar en equipo 
Participar en la gestión de la escuela 
Informar e implicar a los padres 
Utilizar las nuevas tecnologías 
Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 
Organizar la propia formación continua”. (2004) 
 
Pero para lograr la voluntad en cada docente ante la inclusión, debe resignificarse 
la Cuarta Carta de Freire, que sugiere “las cualidades indispensables para el mejor 
desempeño de las maestras y maestros progresistas” (Freire, 2010). 
 
Las cualidades son: humildad, amorosidad, valentía, tolerancia; decisión, seguridad, 
tensión, equilibrio y la alegría de vivir; se puede decir que estás cualidades deben 
ser vividas, pero sobre todo desarrolladas para que el maestro transforme su 
práctica educativa. 
 
La humildad, no es sólo mirar al otro en su situación y entenderlo, es ubicarnos 
como docentes que no todo lo sabemos y que debemos cultivarnos en todos los 
aspectos constantemente; la valentía de reconocer lo que hacemos bien, pero sobre 
todo lo que no da resultados o lo que no favorece al alumno – alumna; la tolerancia 
que no sólo es comprender al otro o escucharlo, sino también saber confrontar, pero 
respetando sus acciones, sus ideas y de esta manera encontrar la estrategia idónea 
para cada sujeto, para cada ser, es saber navegar en la diversidad de nuestros 
estudiantes. 
 
 
 
 

4.4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA. 
 

PLANIFICACIÓN  
LA GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
 

CONTEXTO:   
Escolar, Áulico, Socio familiar 

FECHA DE INICIO:  
14 / AGOSTO / 2017 

PROPÓSITOS:  

                                                           
16 “Las competencias son un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, valores, conocimientos y estrategias que unidos 
nos ayudan a encontrar solución, en forma flexible y autónoma, a los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana” 
(IMEE, 2012, p.56). 
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Que el docente de educación básica (primaria),17 realice la flexibilidad curricular 
a partir de la implementación del plan de acción de acompañamiento que 
desarrolla las competencias didácticas y metodológicas desde la sensibilización 
en los CTE, durante el seguimiento con la orientación, asesoría y apoyo continuo 
para la mediación en la práctica docente, a fin de gestionar la inclusión en el aula 
y se mejoren los proceso enseñanza - aprendizaje. 

OBJETIVO DE ESTUDIO:  
La gestión pedagógica para la mejora de los procesos enseñanza –aprendizaje 
de los alumnos de la escuela primaria Adolfo Cisneros Cámara, turno vespertino. 

Competencia para favorecer: Organizar y animar situaciones de aprendizaje, 
Gestionar la progresión de los aprendizajes, Elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación, Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su 
trabajo, Trabajar en equipo, Participar en la gestión de la escuela, Informar e 
implicar a los padres, Utilizar las nuevas tecnologías, Afrontar los deberes y los 
dilemas éticos de la profesión, Organizar la propia formación continua. 

 
 

SENSIBILIZACIÓN EN CTE 
 

Competencia para favorecer: Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 
profesión; Utilizar las nuevas tecnologías. 

Secuencia didáctica Recursos Evaluación  
Tipos / 

momentos 

Productos 
esperados 

Inicio: autógrafos, se les da 
una hoja con preguntas a los 
docentes, deben buscar un 
compañero que responda a 
cada uno de los 
cuestionamientos, adquiriendo 
su firma. No puede repetir 
ningún nombre o firma. 

Patio 
Hoja con las 
preguntas o 
cuestionamientos 
Plumas 

 
 
 
 
 
 
Tipo: 
Diagnóstica  
 
Momento:  
Inicial 
 
Modalidad: 
Regulación 
retroactiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del 
colectivo por 
medio de 
plenaria 

Desarrollo: Los docentes 
observan la presentación de 
cortos de la película Kung Fu 
Panda, reflexionando escenas 
en relación con cómo miramos 
a los alumnos 

Aula 
Cañón 
DVD  
Reproductor de 
DVD 
Bocinas 

Cierre:  a partir de la reflexión 
de los cortos de la película Kun 
Fu Panda los docentes 
identificarán el uso de cortos, 
audios, como este, para 
sensibilizar a la comunidad 

Aula ventilada 
Semáforo para 
dosificar 
participaciones 

                                                           
17 Tomado del Plan de estudios 2011. SEP 
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estudiantil y como forma de 
apoyo el aprendizaje de los 
alumnos - alumnas 

 

Competencia para favorecer: Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 
profesión, Organizar la propia formación continua. 

Secuencia didáctica Recursos Evaluación  
Tipos / 

momentos 

Productos 
esperados 

Inicio: se realiza la técnica 
canasta de frutas para que el 
colectivo docente organice 
equipos; cada integrante del 
equipo escribe en una hoja 
todas las influencias que, en su 
opinión, los han llevado a ser 
los maestros que actualmente 
son. 

Patio 
Hojas  
Plumas  

 
 
 
 
 
 
 
Tipo: 
Diagnóstica  
 
Momento:  
Inicial 
 
Modalidad: 
Regulación 
proactiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiones 
del colectivo, 
así como 
sugerencias 
de cambio 

Desarrollo: en grupo, se 
revisan las hojas, las clasifican 
con un criterio que elija el 
colectivo. En equipo las 
comentan y reflexionan, así 
como ven la relevancia que han 
tenido en la inclusión. 

Aula ventilada 
Hojas llenadas 
Plumas 
Mesas 
Sillas 
 

Cierre: en plenaria se concluye 
la actividad con una reflexión 
sobre el peso de estas 
influencias en la conformación 
de determinadas prácticas 
docentes y si se ha logrado la 
inclusión o solo la integración 
en su enseñanza. 

Aula ventilada 
Semáforo para 
dosificar 
participaciones 

 

Competencia para favorecer: Participar en la gestión de la escuela, Trabajar en 
equipo; Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

Secuencia didáctica Recursos Evaluación  
Tipos / 

momentos 

Productos 
esperados 

Inicio: los docentes observan la 
proyección del cortometraje 
“Cuerdas”, se organizan en 
triadas, por medio de dulces de 

USB 
Cañón 
Bocinas 
Piezas de 
rompecabezas 

 
 
 
 
 

Reflexiones y 
considerar 
cortos para 
sus 
planeaciones 
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varios colores; en equipos se 
arman rompecabezas. 

  
 
 
Tipo: 
Diagnóstica  
 
Momento:  
Inicial 
 
Modalidad: 
Regulación 
retroactiva 

Desarrollo: los docentes 
desarrollan una actividad 
titulada “Un rompecabezas 
llamado escuela” (Fierro, 2000, 
p. 86); se voltean las piezas de 
los rompecabezas y se leen las 
frases, dando su opinión y 
completándolas. 

Rompecabezas  
Espacio 
ventilado 
Sillas  

Reflexiones a 
partir de lo 
experimentad
o en la sesión 

Cierre: realizan una síntesis en 
cada triada, enfocando hacia la 
inclusión y su impacto desde la 
gestión escolar. 

Aula ventilada Síntesis 
escrita por 
equipo y 
sugerencias 
para lograr la 
inclusión en 
las aulas 

 
 

Competencia para favorecer: Organizar y animar situaciones de aprendizaje; 
Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; Participar en la gestión 
de la escuela. 

Secuencia didáctica Recursos Evaluación  
Tipos / 

momentos 

Productos 
esperados 

Inicio: los docentes observan la 
proyección de video “Ángeles 
en la tierra”, realizan 
comentarios sobre el video y la 
relación con nuestros alumnos. 

USB 
Cañón 
Bocinas 
Piezas de 
rompecabezas 
 

 
 
 
 
Tipo: 
Formativa  
 
Momento:  
De proceso 
 
Modalidad: 
Regulación 
interactiva 
 

Comentarios 
sobre las 
diapositivas y 
relación con 
su práctica 
docente 

Desarrollo: actividad 
Poniéndome en el lugar de uno 
de mis alumnos¨¨ (Fierro, 2000, 
p. 115) cada docente responde 
a un cuestionario que se les 
entrega después del vídeo, los 
docentes darán respuesta 
poniéndose en el papel del 
alumno - alumna; se organizan 
en equipos y discuten unas 
preguntas que se les preparan 
previamente. 

Plumas 
Cuestionario 
Formato de 
preguntas 

Cuestionario, 
analogías de 
la actividad 
con la 
cotidianidad 
en las aulas 

Dialogan y reflexionan en 
equipos sobre la forma en que 
apreciamos a los alumnos que 

Aula ventilada 
Sillas 
Mesas 

Reflexiones 
por equipo 
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enfrentan BAP o están en 
SEMR 

 

Competencia para favorecer: Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 
profesión; Participar en la gestión de la escuela; Implicar a los alumnos en su 
aprendizaje y en su trabajo. 

Secuencia didáctica Recursos Evaluación  
Tipos / 

momentos 

Productos 
esperados 

Inicio: los docentes se 
organizan en equipos, dibujan 
una gran escalera del rezago 
educativo, en cada peldaño 
escriben un grado escolar. 

Papel Bond 
Plumones 
Cinta Adhesiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo: 
Formativa  
 
Momento:  
De proceso 
 
Modalidad: 
Regulación 
interactiva 
 

Expectativas 
de sus 
alumnos en 
SEMR 

Desarrollo: en cada peldaño los 
docentes manifiestan con una 
pregunta determinada, 
indicando a detalle el tipo de 
dificultad que enfrentan los 
alumnos alumnas del grado; 
trabajan de manera individual 
respondiendo un cuestionario 
que tiene relación con el rezago 
y las BAP; representan 
gráficamente los porcentajes 
de los alumnos que están en 
SEMR.  

Plumones 
Escalera 
dibujada en 
papel bond 

Expectativas 
de su 
desempeño 
docente ante 
la inclusión y 
las 
estrategias 
para sus 
alumnos en 
SEMR o que 
enfrentan 
BAP 

Cierre: en equipos analizan los 
resultados como la gráfica e 
implementan una plenaria 
donde presentan sus 
conclusiones. 

Aula con 
espacio y 
ventilada 
Sillas 
 

Análisis se las 
gráficas  

 

Competencia para favorecer: Organizar y animar situaciones de aprendizaje, 
Gestionar la progresión de los aprendizajes, Implicar a los alumnos en su 
aprendizaje y en su trabajo. 

Secuencia didáctica Recursos Evaluación  
Tipos / 

momentos 

Productos 
esperados 

Inicio: los docentes participan 
en la actividad de programa 
DIA, uso de reglas, analizan la 
lámina 24 “El circo”, reflexión 
de lo que miramos desde 
nuestra perspectiva. 

Láminas  
Reglas 
impresas 
Aula, cañón, 
computadora, 
USB 
Formatos 

 
 
 
 
 
Tipo: 
Final  

Reflexiones 
de lámina 
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Desarrollo: los docentes 
preparan temas para exponer 
sobre población prioritaria, 
alumnos que enfrentan BAP y 
alumnos en SEMR. 

Aula, cañón, 
computadora, 
USB 

 
Momento:  
De proceso 
 
Modalidad: 
Regulación 
retroactiva 
 

Detección de 
alumnos 
prioritarios, 
que enfrentan 
BAP o en 
SEMR 

Cierre: el colectivo docente 
observa el video “Estrellas en la 
Tierra” y presentan sus 
reflexiones. 

Papel  
Plumas 
CPU 
USB 
Programas de 
estudio 
Planificaciones 

Comentarios 
sobre el 
impacto de 
nuestra 
mirada en 
nuestros 
alumnos. 

 
ASESORÍA Y APOYO CONTINUO AL DOCENTE 

Competencia para favorecer: Organizar la propia formación continua, Afrontar 
los deberes y los dilemas éticos de la profesión, Participar en la gestión de la 
escuela, Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 

ASESORÍA, ORIENTACIÓN Y APOYO CONTINUO. Objetivo específico: que los 
docentes y personal administrativo de la Escuela Primaria Adolfo Cisneros 
Cámara implementen las sugerencias realizadas en las asesorías y apoyo que 
realiza la dirección en cuanto a la elaboración del diagnóstico, la planificación, 
evaluación y flexibilidad curricular /ajustes necesarios o razonables. 

Acción Recursos Evaluación  
Tipos / 

momentos 

Productos 
esperados 

Se asesora a cada docente 
para la aplicación de 
cuestionarios (anexo 1, 2 y 3) 
que permiten la detección de 
los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los alumnos - 
alumnas, se les elaboran los 
cuestionarios y se les entrega 
para su aplicación 

Formatos de 
estilos y ritmos 
de aprendizaje 
Pluma o 
CPU 
Impresora 

 
 
 
 
 
 
Tipo: 
Formativa  
 
 
 
Momento:  
De proceso 
 
Modalidad: 
Regulación 
interactiva y 
retroactiva 
 

Estipular 
características 
y elementos 
de un 
diagnóstico 
grupal 

Se orienta a cada docente 
formato de vaciado de ritmos y 
estilos de aprendizaje (anexo 
4), lo cual le permitirá tener una 
estadística por alumno y por 
grupo 

Formato de 
vaciado de 
estilos y ritmos 
de aprendizaje 

Formato 
requisitado 

Se apoya a los docentes en la 
elaboración de instrumentos de 
evaluación diagnóstica (anexo 

Hojas blancas 
CPU 
Impresora 
Lápices 

Instrumento 
de evaluación 
con 
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5), para lograr identificar los 
conocimientos previos 

aprendizajes 
esperados 

Se orienta a los docentes en el 
llenado y análisis del formato 
de perfil grupal (anexo 6), 
donde se realizará el vaciado 
de la evaluación diagnóstica de 
acuerdo con el “semáforo” 

CPU 
Impresora 
Formato de 
perfil grupal 

Instrumento 
de perfil 
grupal 
requisitado 

Se asesora al colectivo docente 
en la implementación y análisis 
del sociograma (anexo 7) 
Se apoya en la aplicación de 
sociograma (anexo 8) 

Hojas 
Lista de 
alumnos 
Lápices 

Elaboración 
del esquema 
de 
sociograma. 

Diagnóstico grupal (anexo 9), 
se asesora a los docentes en la 
elaboración del diagnóstico 
grupal a partir de los distintos 
insumos que se le han 
aportado. 

Formato de 
diagnóstico 

Instrumento 
de diagnóstico 
grupal 
requisitado 

Se construye con los docentes 
el formato de planificación para 
el ciclo escolar (anexo 10), 
determinando un espacio para 
la flexibilidad curricular y 
ajustes necesarios o 
razonables. 

Formato de 
planificaciones 
Programas de 
estudio 
 

Formato 
unificado 
favorable para 
la flexibilidad 
curricular 

Se orienta a los docentes en la 
elaboración de la planificación 
por semana o quincena, de 
manera que se considere el 
diagnóstico (anexo 11), los 
programas vigentes y alumnos 
en SEMR como los que 
enfrentan BAP 

Formato de 
planificaciones 
Programas de 
estudio 
 

Planificación 
acorde a los 
programas de 
estudio y 
considerando 
a los alumnos 
en SEMR o 
BAP 

Se orienta a los docentes en la 
realización de la flexibilidad 
curricular de manera tal que 
comprendan y posteriormente 
apliquen la misma 
(socialización de los 
documentos). 

Formato de 
flexibilidad 
curricular 
Plumas 
Programa 
vigente 
 

Planeación 
con ajustes 
razonables o 
necesarios 
para los 
alumnos que 
enfrentan BAP 

Se asesora a los docentes en la 
elaboración de un instrumento 
de evaluación sustentándolo 
con los aprendizajes clave, los 
propósitos y las herramientas 

Papel  
Plumas 
CPU 
USB 

Instrumento 
con 
propuestas de 
flexibilidad 
hacia los 
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(técnicas e instrumentos) a 
utilizar. 

Programas de 
estudio 
Planificaciones 

alumnos que 
enfrentan BAP 

Proyección y explicación de 
tabla y gráficas (anexo 12); se 
apoya para que los docentes 
conozcan el grado de avances 
en el aprendizaje de los 
alumnos en situación educativa 
de mayor riesgo o que 
enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación, 
con respeto al inicio del ciclo 
escolar y determinar las 
acciones que requieren 
fortalecer o modificar 

Listado de 
alumnos por 
grupo, gráficas. 

Acuerdos para 
el logro de los 
aprendizajes 
en los 
alumnos en 
SEMR o que 
enfrentan BAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P
ág

in
a6

5
 

Apartado 5 INFORME DE RESULTADOS   
 
Al estudiar o investigar algún aspecto de la “Educación” es necesario escudriñar en 
los términos aprendizaje, enseñanza, planeación y sobre todo evaluación. Este 
último término apreciado como un proceso paralelo a los otros tres, que en muchas 
épocas se creyó como una medida o una forma de valoración cuantitativa, 
actualmente en el sistema educativo mexicano y sobre todo en este proyecto de 
investigación – acción, se da un giro para que también se consideren los aspectos 
cualitativos porque hablamos de inclusión e implica al alumnado que enfrentan 
Situaciones Educativas de Mayor Riesgo y que desde la mirada cuantitativa algunos 
solo alcanzarían los niveles reprobatorios.  
 
Para lograr discernir el término “evaluación”, primeramente, se debe considerar que 
no es lo mismo medir que evaluar; en diferentes tiempos y espacios, así como para 
varios docentes evaluar fue o es aplicar pruebas, exámenes y dar un número, esto 
sólo indica cuánto conoce el estudiante, etiquetándolo, poniéndolo en el banquillo 
de los ignorantes, sin rescatar lo qué sabe, cómo lo sabe y sobre todo por qué sabe 
lo que sabe. 
 
Esa concepción de evaluación se supuso como sinónimo de calificación lo cual deja 
corto al proceso sin permitir revisar ni orientar el mejoramiento de la enseñanza para 
realizar ajustes necesarios como una flexibilidad curricular que les permita a los 
alumnos - alumnas que enfrentan barreras mejorar sus aprendizajes.  
 
Ante esto podemos decir que medir es un proceso que permite cotejar para 
determinar el nivel o la amplitud de alguna característica asociada al objeto o a la 
persona; evaluar es un hecho de comparar una medida con un estándar y emitir un 
juicio basado en la comparación; evaluación puede ser el “proceso que permite 
determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos propuestos” (Tyler, 
1967).  
 
La evaluación para la calidad educativa es considerada por Córdoba (2006) como 
un indicador que determina la efectividad, el grado de avance tanto de la enseñanza, 
como del proceso aprendizaje. Si bien es cierto que en mucho tiempo la evaluación 
fungió como un inquisidor para determinar que el alumno no lograba los 
aprendizajes, que no podía con los conocimientos, que él se negaba a desarrollar 
sus habilidades o destrezas, hoy por hoy podemos decir que la evaluación permite 
detectar las características como las necesidades del niño, pero sobre todo permite 
valorar, claro está sin etiquetar ni lacerar, la enseñanza. 
 
Es indispensable el proceso evaluativo tanto cuantitativo como cualitativo, bien se 
puede justificar a cada uno para decir su objetividad o validez de la evaluación, pero 
mi punto de vista radica en que hoy y frente a la inclusión son necesarios y se 
complementan, los números nos permite registrar y palpar datos, mientras que el 
aspecto cualitativo permite rescatar las contingencias del ser humano, la influencia 
del contexto, entre otras situaciones (Córdoba, 2006). 
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Entonces podemos entender a la evaluación como un proceso continuo que revisa 
información y la reúne para sopesar las decisiones tomadas o bien diseñar 
estrategias para el logro de un propósito, objetivo o meta planteada; evaluar es todo 
un proceso complejo, pero a la vez necesario que no solo consiste en emitir juicios 
(numérales o literales), evaluar es dar acompañamiento al estudiante para que 
desarrolle y fortalezca las competencias que le permitirán comunicarse, resolver 
problemas, tomar decisiones y transitar en una sociedad de manera activa y 
respetando las distintas reglas.  
 
Así mismo evaluar el plan de acción de acompañamiento a los docentes implica 
acompañar al docente, valorar su desarrollo de competencias ante la necesidad de 
transformar su práctica docente, cambiar su voluntad. 
 
De acuerdo con Villarruel (2008) considero necesario contestar las preguntas que 
permiten valorar la investigación acción:  
 
¿Para qué evaluar?, preciso decir que al iniciar esta investigación pretendía evaluar 
si la inclusión se daba en el contexto escolar o áulico, pero conforme se fue 
desarrollando, vislumbre que era necesario, más objetivo y palpable evaluar la 
aplicación de la inclusión desde aspectos técnico-pedagógicos como la planeación 
que realizan los docentes en el contexto áulico.  
 
¿A quién van dirigirse los resultados de la evaluación?, dichos resultados son 
dirigidos a todo el colectivo docente, subdirectores y directos, en palabras técnicas 
al Consejo Técnico Escolar, que también implica la participación de los CEPS (en 
estos están incluidos los padres de familia), el proyecto tiene el propósito de 
gestionar desde la voluntad individual hasta la de la comunidad escolar para evitar 
la exclusión, segregación o integración, claro es que se debe iniciar con una 
pequeña célula como el docente o los alumnos, para ir trascendiendo hasta los 
contextos escolares y socio familiar.  
 
¿Qué evaluar?, se evalúa la implementación de las acciones como la 
sensibilización, la orientación, la asesoría y acompañamiento que se da para la 
transformación de la práctica docente, esto a través de su planificación y la 
diversificación de la enseñanza para impactar en el aprendizaje de los alumnos en 
SEMR o bien que enfrentan BAP. 
 
¿Con qué nivel de profundidad?, el carácter de esta investigación es del tipo de 
“comprensión”, se pretendió que los implicados en dicha investigación y proyecto 
asimilaran la importancia de ser mediadores educativos a través de entender las 
necesidades y características de los alumnos. 
 
Como este proyecto va dirigido principalmente al docente el proceso de evaluación 
es basado en el planteamiento de Valdéz (tomado Villarruel, 2008, p. 7), como el 
“Modelo de la práctica reflexiva” pues se parte de la cotidianidad en el aula, de las 
interacciones docente - alumno, alumno – alumno, alumno – docente, y que al 
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identificar las problemáticas se logre resolver, tomar las mejores decisiones para 
beneficio del alumno – alumnas, alcanzando los aprendizajes esperados. 
 
Se ha desarrolla la matriz de exploración, de acuerdo con Villarruel (2008) 
 
Tabla 2 

Categoría Profesionalismo enseñanza – aprendizaje 

Dimensión Contexto áulico (docente) 

Tipo de evaluación Formativa 
Indicador Tipo de 

variable 
Nivel de 

medición* 
Tipo de 
estudio 

Criterios de 
apreciación 

Técnica de 
evaluación 

Manejo de los 
datos 

Planeación Cuantitativas 4 Exploratorio Medición Lista de control Paramétrico 

Realización 
de ajustes o 
flexibilidad 
curricular 

Cuantitativas 3 Descriptivo Medición Registro de 
observación 

Paramétrico 

Prácticas 
pedagógicas 

Cualitativas 3 Exploratorio Valoral Discurso No paramétrico 

Diversificación 
de la 

enseñanza 

Cualitativas 3 Transversal Valoral Discurso No paramétrico 

Ajustes a la 
evaluación 

Cualitativas 2 Descriptivo Valoral Discurso No paramétrico 

Nota: Niveles de medición: 4 es muy necesario a 1 que no indispensable. 

 
Esta evaluación es centrada en las competencias que el docente desarrolla a través 
del Plan de acción de acompañamiento a los docentes partiendo de la 
sensibilización en los CTE, continuando con la orientación, asesoría y apoyo al 
docente para el logro de la gestión de la inclusión en el aula, considerando las 
características que menciona Ruíz (2008), se evalúa el acompañamiento y la 
gestión pedagógica a partir de la implementación de acciones como: 
 
Guía de observación del entorno áulico (documento tomado de los servicios de 
Educación Especial y ajustado a las necesidades de la escuela), se realiza al inicio 
de cada ciclo escolar, ha permitido determinar aspectos para la elaboración de 
ajustes razonables y necesarios que pueden afectar el óptimo desarrollo de los 
procesos enseñanza aprendizaje, pero sobre todo permite determinar elementos 
que provocan las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos y 
alumnas.  
 
El apartado III de esta guía de observación, permite retroalimentar al docente en 
cuanto a su planificación y la flexibilidad curricular que realiza u omite; así mismo 
retroalimenta al docente para poder reflexionar sobre las interacciones que se dan 
en el aula y que impactan para favorecer la inclusión (anexo 13). 
 
Diagnóstico grupal, este instrumento permite tener de manera palpable las 
situaciones, conocimientos y aspectos en torno al grupo y a los alumnos que se 
detecta enfrentan BAP o se encuentran en SEMR. 
 
Al iniciar cada ciclo escolar se asesoró, orientó y apoyó al colectivo docente para 
conformar su diagnóstico; se han compartido bibliografía y reflexionado a través de 
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los CTE; pero lo que más ha funcionado es el facilitarles los instrumentos (formatos), 
asesorarlos en la conformación y apoyarlos en la aplicación, un ejemplo del 
diagnóstico está en el anexo 14. 
 
Es importante detectar el ritmo y estilo de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
pues esto permite fortalecer la planificación, ya que se debe planear para todos y 
cada uno de los alumnos – alumnas; en los primeros meses de cada ciclo escolar 
se orienta y apoya a los docente para aplicar algunos cuestionarios o dinámicas que 
llevan a cada alumno a determinar sus estilos de aprendizaje (cada ciclo se 
implementa una teoría y metodología diferente, pero regularmente se aplica el Estilo 
receptor Visual, Auditivo, Kinestésico). 
 
Después de la aplicación de los test y dinámicas, se les dio un formato y asesoró a 
los docentes para su llenado. Dicho formato tiene la intención de que cada docente 
localice a cada alumno, determine el estilo y ritmos predominante por alumno y por 
grupo (anexo 15). 
 
Así mismo, se mostró al colectivo docente la importancia de aplicar el sociograma, 
pues ello ha permitido detectar las interacciones entre alumnos - alumnas, rescatar 
a los líderes (de diferentes tipos), pero aún más, el encontrar aquellos alumnos y 
alumnas que se les aísla y que en el día a día o bajo una rutina no los percibimos, 
en gran parte las interacciones se vuelven una barrera (anexo 16). 
 
En el transcurso de las primeras semanas se aplica la evaluación de conocimientos, 
se asesoró al colectivo para realizar su propio instrumento, determinar los 
aprendizajes esperados que considera fundamentales para partir a nuevos. 
 
Por lo tanto, en la primaria Adolfo Cisneros Cámara, turno vespertino, a partir de la 
investigación acción, no se han aplicado instrumentos comprados, todos han sido 
elaborados por los mismos docentes con mi acompañamiento y asesoramiento.  
 
Al tener su instrumento de evaluación (examen diagnóstico), me di a la tarea de 
realizarles una tabla que les permitiera concentrar sus resultados. En esta tabla se 
hace uso de un semáforo (marcar por colores si el conocimiento está en el inicio, en 
proceso o en avance) para una ubicación más rápida de la situación de cada alumno 
- alumna, así como para hacer un análisis y buscar como determinar estrategias 
para que los alumnos que se encuentran en SEMR (por estar debajo del nivel 
esperado) logren acceder, aprender y participar durante el proceso enseñanza 
aprendizaje (anexo 17). 
 
Al ingresar a la primaria Adolfo Cisneros Cámara, turno vespertino, tuve la inquietud 
de unificar un formato para la planificación, pues me encontraba con planeaciones 
compradas y que en gran parte del tiempo no estaban acordes a las necesidades 
de los alumnos, los docentes solemos ver la planeación como un trámite 
administrativo. 
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Una de las acciones más arduas fue romper con ese “uso y costumbre”, en 
diferentes CTE, se les habló de la planificación como eje de nuestro proceso 
enseñanza – aprendizaje (anexo 18), también se estableció como acción en los 
CEPS (anexo 19) para que la comunidad le diera la importancia y se adjudicara esa 
tarea como un elemento relevante para la práctica docente como para la formación 
del alumnado. 
 
Y como parte del plan de acción de acompañamiento de esta investigación acción, 
orienté y apoyé individualmente a los docentes para realizar su planificación (anexo 
20), pero sobre todo para dar un paso más a la gestión pedagógica en busca de la 
mejora de los procesos enseñanza aprendizaje y la inclusión en el aula. 
 
Al culminar cada ciclo escolar realizaba la reflexión con los apoyos de dirección 
(subdirector de gestión escolar y Subdirectora de desarrollo académico), sobre su 
aplicación real en el aula, la elaboración de secuencias, la evaluación, la entrega en 
tiempo y forma y sobre todo la flexibilidad curricular de la planificación. 
 
Así mismo cada fin de año escolar comencé a remodelar el formato para hacerlo 
accesible al docente, pero sobre todo que le fuera significativo; en el anexo 10 se 
muestran los diferentes formatos que se realizaron desde 2017 a la fecha, siendo el 
último el que se ha considerado más idóneo. 
 
Puedo asegurar que en la actualidad el 90% de los docentes hace su planificación 
y la entregan en tiempo y forma (anexo 21), el otro 10% la adquiere de alguna 
editorial, pero le realiza los cambios y ajustes para implementar en su aula, así como 
siguen fortaleciendo la parte de la flexibilidad curricular, para favorecer a los 
alumnos - alumnas que enfrentan BAP o se encuentran en SEMR. 
 
Durante los CTE (intensivos y ordinarios) se ha estudiado y difundido la evaluación 
(tipos, modalidades, herramientas, entre otros aspectos), de manera tal que se 
comprenda que para lograr una cultura de inclusión debe flexibilizarse la evaluación. 
 
En algunos momentos se han aplicado instrumentos de interrogatorio escritos, pero 
al realizar la flexibilidad se ha optado de manera oral; dicho ajuste se sugiere 
partiendo de las necesidades de cada alumno – alumna. Para apoyar a los docentes 
les he acompañado en la elaboración de rubricas (anexo 22) que permiten analizar 
el desempeño y realizar la flexibilidad como justes para aquellos alumnos - alumnas 
en SEMR o que enfrentan BAP. 
 
Se consideran los avances a través de los resultados de evaluaciones como 
PLANEA, SISAT y cuánto hemos avanzado, los cuales nos permiten 
retroalimentarnos como colectivo y como escuela; ya tratamos de vincularnos con 
la mejora de la calidad al trabajar de manera colegiada para el logro de los 
aprendizajes, pero sobre todo se ha gestionado pedagógicamente para formar una 
cultura inclusiva en nuestra escuela. 
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La evaluación por competencias nos permite aportar evidencias en este Plan de 
acción de acompañamiento:  
 
Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela -SisAT-18 (Ciclo Escolar 2018 – 2019) 
 
El Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, se aplicó a toda la escuela primaria 
Adolfo Cisneros Cámara, turno vespertino al iniciar el tercer periodo y alcanzando 
una matrícula de 280 alumnos. Los indicadores de SisAT permiten valorar el 
progreso de los alumnos – alumnas en los elementos principales de lectura, 
escritura y cálculo mental. 
 
SisAT, se sugiere su aplicación a una muestra de la matrícula, en este caso se 
aplicó a toda la población. Se observó en exploración de lectura, el 20.3% 
requirieron apoyo; el 54.2% se encontraban en el desarrollo de sus habilidades; y el 
25.4% estaban en el nivel esperado. 
 
Para el aspecto de exploración de escritura, el 48.3% requería de apoyo; el 48.3% 
se ubicaban en el desarrollo de sus habilidades; y el 3.3% se colocaban en el nivel 
esperado. 
 
Y en el parámetro de exploración de cálculo mental, el 30.0% requería apoyo; el 
45.0% estaba en el desarrollo de sus habilidades; y el 25.0% lograron el nivel 
esperado. 
 
El sistema arrojo que de 280 alumnos – alumnas, 15 se encontraban en rezago, 
siendo un 5.4% de la población. Esto permitió que docentes y comunidad en general 
situáramos a los alumnos y observáramos los contextos particulares para realizar 
los ajustes razonables como la flexibilidad curricular para minimizar las barreras que 
enfrentaban. (Anexo 23) 
 
Al aplicar PLANEA a 6° en el inicio del ciclo escolar 2018 – 2019, a diferencia de 
otros ciclos escolares, en este se nos dio la instrucción de aplicar la prueba en la 
escuela y ser nosotros los que evaluáramos y analizáramos los resultados, si bien 
examinamos los resultados de Lenguaje y Comunicación como de Pensamiento 
matemático y buscar estrategias para el desarrollo de las habilidades, 
conocimientos y destrezas de estos campos formativos también escudriñamos la 
información de contexto que se realiza en dicha prueba y esto nos permitió fortalecer 
la inclusión; nos enfocamos a el anexo de “Clima de participación y respeto en el 
aula” (Anexo 24)  el cual eran 7 reactivos donde, el alumno – la alumna, de manera 
anónima determina su preferencia de acuerdo a los rubros nunca, pocas veces, 
muchas veces y siempre, y a partir de las consideraciones de estos se arrojaron los 
siguientes resultados: 
 

                                                           
18 El Sistema de Alerta Temprana (SisAT) es un conjunto de indicadores, herramientas y procedimientos que permite a los 
colectivos docentes, a los supervisores y a la autoridad educativa local contar con información sistemática y oportuna acerca 
de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave o incluso de abandonar sus estudios (DGDGE s/f. 
p. 6) 
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La frecuencia con que los maestros le piden escucharse entre compañeros cuando 
están en desacuerdo, de pocas veces a siempre el 82.8% consideraban que se 
realizaba en el aula. 
 
La frecuencia con que los maestros toman su opinión durante las clases, un 45.70% 
consideró que siempre y un 25.70% que pocas veces. 
 
La frecuencia con que los maestros les animan a decir lo que piensan, 82.9% 
determinaron que de poco a siempre. 
 
La frecuencia con que los maestros les dan confianza para preguntar sus dudas en 
clase, el 65.70% mencionaron que dé muchas veces a siempre. 
 
La frecuencia con que los maestros organizan actividades en las que puedan dar 
su opinión y escuchar las de otros (por ejemplo: trabajos, proyectos), sólo el 8.60% 
opinó que nunca. 
 
La frecuencia con que los maestros toman en cuenta sus opiniones sobre las reglas 
del salón de clase el 42.90% consideró que siempre, el 25.70% que muchas veces, 
el 20% que pocas veces y 9.90% que nunca. 
 
La frecuencia con que los maestros los animan a decir lo que piensan cuando están 
molestos con algún compañero, el 25.70% mencionan que nunca y 28.60% que 
pocas veces. 
 
Estas evaluaciones, nos han permitido tener una mirada más sobre nuestra labor y 
práctica docente, así como gestionar las estrategias, técnicas o acciones en cada 
profesor y como colectivo para transformarnos y realizar cambios que permitan 
minimizar las barreras para el aprendizaje como para la participación de los alumnos 
– alumnas. 
 
A modo de conclusión, puedo decir, que se han logrado avances con el colectivo 
docente, sobre todo con aquellos maestros que han cambiado su voluntad y se han 
permitido transformar sus prácticas, aún se encuentran constantemente con 
resistencias que son necesarias trabajar por medio de la asesoría y 
acompañamiento sistemático y organizado para que se logre la inclusión en el aula, 
pues cambiar la ideología histórica de la discriminación, segregación o integración 
no se da de un momento a otro. 
 
Se puede observar que el colectivo de la primaria Adolfo Cisneros Cámara se están 
dedicando a que el alumno – alumna aprenda y se encuentre en un espacio de 
armonía, equidad e inclusivo, aunque en la forma de hablar continua la verbalización 
de “él es especial”, “no aprende” “tiene barreras”. 
 
Esto es un reto y para ello se requiere de movilizar sus saberes, ser creativo y en 
ocasiones abandonar teorías o métodos que no nos son funcionales, estamos en el 
camino para salir de nuestra zona de confort, buscamos diversificar la enseñanza 
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al implementar estrategias didácticas que les proporcionan, a nuestros alumnos, 
elementos indispensables para orientar sus actividades, para generar su propia 
valoración y hacerse responsable de su aprendizaje, pero aún tenemos un camino 
largo por recorrer. 
 
Los docentes de la primaria Adolfo Cisneros Cámara se esfuerzan por planificar 
para el alumnado que enfrentan BAP o están en SEM, al inicio de cada ciclo 
consideran los estilos y ritmos aprendizaje, pero conforme pasa el año recaemos en 
prácticas donde damos importancia a los contenidos más que a los avances de cada 
alumno, se valora la iniciativa, pero se requiere de constancia que permitirá formar 
la cultura inclusiva. 
 
Se han diseñado evaluaciones con flexibilidad curricular, pero aún se requiere 
fomentar el uso de herramientas de manera continua para favorecer la evaluación 
formativa; esto en muchas de las ocasiones crean en los docentes la resistencia y 
justifican las viejas prácticas. 
 
Se ha observado la realización la flexibilidad curricular escrita en algunas 
planificaciones, pero se requiere la sistematización, la formación del hábito, el 
siempre mirar al alumnado que enfrenta BAP o se encuentra en SEMR y no solo a 
la regularidad, para continuar planificando para todos y cada uno de los alumnos, 
sabemos que nos es fácil, pero si lo hacemos como parte de nuestro día a día, 
llegaremos a ser expertos en la materia. 
 
La cultura inclusiva se ha iniciado en nuestra escuela, aún queda mucho camino por 
andar; lo que permitirá el avance es colaboración de todos los implicados en la 
educación del alumno (directivos, padres de familia y docentes); vemos algunos 
espacios donde no se ha logra por completo la inclusión del alumnado, pues no se 
ha realizado una planificación acorde a sus necesidades y características, esta es 
la tarea más dificultosa y donde se pone en juego todas las competencias, pues es 
trabajar para un grupo total y para cada alumno - alumna que enfrentan BAP. 
 
Al cierre de la investigación acción y del Plan de acción de acompañamiento, los 
resultados fueron alentadores, ya que se logró mejorar la metodología de 
acompañamiento pedagógico a los docentes y su desempeño, a través del plan de 
acción, corregir y superar algunos problemas o limitaciones detectados.  
 
Los resultados obtenidos, han sido procesados y nos han permitido corroborar 
algunas premisas y antejuicios previos, así como el incremento de las capacidades 
comunicativas con los estudiantes. Visualizándose una convivencia armónica, 
equitativa, pero sobre todo inclusiva; la reflexión docente permitió un cambio nuevo 
en su práctica pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico. 
 
“La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y 
aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están 
excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de 
un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan 
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el aprendizaje y la participación de los alumnos; que surgen de la interacción entre 
los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las 
culturas y las prácticas” (Guía, 2010, p. 18 - 19). En la escuela Primaria Adolfo 
Cisneros Cámara, turno vespertino, estamos dando pasos firmes y ante esta 
premisa de la SEP y de la educación: 
 
Estamos en el proceso de garantizar el acceso a cada infante que llega a nuestra 
escuela, admitimos a muchos de ellos que han sido rechazados en otros planteles 
por su asistencia irregular a nula, por hablar lengua indígena y se complica la lecto 
- escritura, por una discapacidad (motriz o visual), y aún más han llegado alumnos 
que enfrentan BAP y que a pesar de llevar un seguimiento con UDEEI sus docentes 
titulares de grupo no se esfuerzan por realizar la flexibilidad curricular, pues les 
genera mayor trabajo y comienzan a fastidiar al padre o madre para buscar otro 
lugar, otra escuela. 
 
Trabajamos en equipo para lograr la permanencia, aun cuando hay una persona 
encargada (subdirectora de desarrollo académico), para monitorear la asistencia, 
bajas, altas de la matrícula de alumnos, no se lograría la permanencia sin las 
prácticas inclusivas de los docentes titulares de grupo, sin los compromisos 
adquiridos por los padres, madres y tutores, sin el acompañamiento y apoyo del 
personal de dirección. 
 
El logro de la participación de los alumnos y alumnas, es a partir de que valoramos 
sus necesidades y las tenemos presentes en todo momento, por lo tanto, lo que se 
planifica no es para un grupo, sino para cada uno de los niños y niñas, se va 
avanzando en la diversificación de la enseñanza, se cuenta con un buen análisis de 
diagnóstico inicial y un trabajo colaborativo y cooperativo para el desarrollo de (en 
su momento) la RMR y ahora del PEMC. 
 
En cuanto el aprendizaje de los alumnos – alumnas el avance es paulatino, pero al 
docente no se le juzga más al contrario se le ha felicitado por cada uno de, los 
muchos o pocos, logros que realiza con sus estudiantes. 
 
Como directora de la escuela y a partir de esta investigación acción, he fortalecido 
mi labor, siendo comprensiva y transformando mi práctica para favorecer a los 
alumnos y alumnas en general, pero sin dejar de lado al equipo de trabajo, pues los 
docentes son los que están ahí en el día a día y ellos reflejarán mi compromiso, en 
su responsabilidad con cada uno de sus alumnos y alumnas. 
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