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RESUMEN

La investigación en educación inclusiva apunta la necesidad de ampliar nuestra 
comprensión sobre los procesos de transformación escolar con horizonte inclusivo 
desde los contextos particulares, con enfoque emic. La investigación que presenta-
mos busca contribuir en esa dirección. Se trata de un estudio de caso único de tipo 
instrumental con aproximación cualitativa. Tiene como objetivo principal conocer 
el desarrollo del proceso de transformación con horizonte inclusivo de un centro 
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educativo, analizando los motivos que lo impulsaron y las estrategias seguidas para 
comenzar su proceso de cambio. Se emplearon como estrategias de recogida de 
información la entrevista, realizando un total de 37 a 27 miembros de la comunidad 
educativa, y el grupo de discusión, realizando tres a un total de 16 informantes. 
Desde un análisis temático de tipo inductivo extraemos los principales resultados 
relacionados con dos grandes dimensiones: la ruptura con lo preestablecido y 
las estrategias en el proceso de transformación. La primera de las dimensiones 
cuenta con dos bloques temáticos, donde se perfilan los motivos que llevaron a 
los profesionales de la comunidad educativa a emprender el proceso de cambio 
y el horizonte que siguieron. La segunda muestra las estrategias que pusieron en 
marcha relacionadas con los cambios en la estructura y la organización del centro, la 
conexión con la propia práctica profesional y el acompañamiento al profesorado en 
el cambio. Desarrollar una educación inclusiva puede significar una transformación 
personal relacionada con la percepción de uno mismo como agente de cambio y 
una transformación colectiva desde las estrategias grupales que se desarrollan y del 
propio cambio institucional que se necesita.

Palabras clave: educación inclusiva; transformación educativa; estudio de casos; 
inclusión; cambio educativo.

ABSTRACT

Research in inclusive education points out the need to broaden our understanding 
of school transformation processes with an inclusive horizon from particular contexts, 
with an emic approach. The research we present seeks to contribute in that direction. 
This is a single case study of an instrumental type with a qualitative approach. Its 
main objective is to know the development of the transformation process with an 
inclusive horizon of an educational center, analyzing the reasons that prompted it 
and the strategies followed to start its change process. We have used the interview 
as information gathering strategies, carrying out a total of 37 to 27 members of the 
educational community, and the discussion group, carrying out three with a total of 
16 informants. From an inductive thematic analysis we extract the main results related 
to two large dimensions: the break with the pre-established and the strategies in the 
transformation process. The first of the dimensions has two thematic blocks, where 
the reasons that led the professionals of the educational community to undertake 
the process of change and the horizon that they followed are outlined. The second 
shows the strategies they put in place related to changes in the structure and orga-
nization of the center, the connection with their own professional practice and the 
accompaniment of teachers in the change. Developing an inclusive education can 
mean a personal transformation related to the perception of oneself as an agent of 
change and a collective transformation from the group strategies that are developed 
and the institutional change that is needed.

Keywords: inclusive education; educational transformation; study of cases; inclu-
sion; educational change.
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1. IntroduccIón

La difusión de los presupuestos teóricos de la educación inclusiva tiene alcance 
y presencia internacional (UNESCO, 2020). Sin embargo, aún hoy, estamos en claro 
riesgo de entender la educación inclusiva como obra maestra de la retórica, porque 
parece representar una ética ideal sólida, fácil de aceptar y difícil de rechazar 
(Artiles y Kozleski, 2016; Norwich, 2014), pero con mucha menos representación 
en las acciones. A pesar de ser reconocida como un derecho humano (UN, 2006) 
y aun siendo parte de la Agenda 2030 de la UNESCO (2015), las presiones interna-
cionales parecen no ser suficientes para su desarrollo en los diferentes contextos 
(UNESCO, 2020).

La investigación identifica aspectos de diferente naturaleza que pueden estar 
de fondo en la difícil y compleja tarea de traducción de los valores inclusivos a la 
acción (Booth y Ainscow, 2015). A nivel conceptual encontramos que dentro de 
las diferentes esferas sociales y contextos se mantienen distintas comprensiones 
sobre el concepto (Messiou, 2016; Nilholm y Göransson, 2017). A nivel cultural 
conocemos que las reformas de alcance nacional que requiere la construcción de 
una educación más inclusiva pueden redefinirse o recalibrarse en los contextos 
locales, de modo que se ajusten a lo preexistente en los mismos (Powell, Edelstein 
y Blanck, 2015), generando escenarios muy dispares incluso dentro de un mismo 
país y con el propio horizonte inclusivo (Göransson y Nilholm, 2014; Hakala y Leivo, 
2017). A nivel práctico, en los centros escolares, identificamos las complejidades que 
entrañan los procesos de movilización del conocimiento del ámbito investigador al 
práctico (Korsgaard et al., 2018) así como la dilemática y también compleja tarea 
que supone la creación y mantenimiento por los profesionales de la educación de la 
coherencia entre el discurso teórico y práctico (Naraian y Schlessinger, 2017; Messiou 
y Ainscow, 2020). Así, necesitamos comprender el modo en que se traducen los 
presupuestos teóricos en los propios contextos (Korsgaard et al.., 2018) cobrando 
especial valor los lugares con estructuras descentralizadas en materia de educación 
(Powell et al., 2015), como es el caso de España, y explorar los mecanismos mediante 
los que los propios profesionales de la educación llegan a asumir y comprometerse 
con el desarrollo de pedagogías inclusivas (Göransson y Nilholm, 2014; Messiou, 
2016; Naraian y Schlessinger, 2017). En este marco, los enfoques investigadores de 
tipo emic, es decir, que comprenden los procesos investigados desde el punto de 
vista de los participantes, pueden contribuir en, al menos, dos sentidos: (1) ampliar 
nuestra comprensión sobre algunas de las lagunas que la literatura identifica y 
que hemos señalado previamente; (2) situarnos en una epistemología que permite 
reubicarnos y alejarnos de la tendencia, para algunos preocupante, hacia la que 
se dirige la investigación en educación (Morín, 2006) y el modo de comprender la 
práctica educativa, a través de instrumentos estadísticos y basados en metaanálisis, 
que deja de escuchar la práctica educativa (Korsgaard et al., 2018), ignorando la 
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realidad que enfrentan los docentes y educadores y perdiendo así contacto con el 
tacto pedagógico (Herbart, 1896, citado en Korsgaard et al., 2018).

La investigación que aquí mostramos busca aportar luz en este sentido y su 
fin último se puede condensar desde las palabras de la UNESCO: “¿Cómo podemos 
promover la legislación, las políticas, los programas y las prácticas que garanticen 
la inclusión y la equidad en la educación?” (2020, p. 8, traducción propia, énfasis 
añadido). Para ello nos hemos aproximado a una comunidad educativa que 
emprendió un proceso de cambio y hemos estudiado en profundidad el proceso 
seguido.

2. objetIvos: preguntas de InvestIgacIón

Partimos de una pregunta de investigación principal que se concreta en dos 
preguntas específicas2:

- ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de transformación escolar con la intención 
de desarrollar una educación más inclusiva?
* ¿Qué motivos impulsaron el inicio del proceso?
*  ¿Qué estrategias siguieron y desarrollaron para impulsar la transformación con 

ese horizonte de cambio en la comunidad educativa?

3. Método

Hemos realizado un estudio de caso único de tipo instrumental (Creswell, 2013; 
Yin, 2009). Este diseño nos ha permitido profundizar en el proceso de transformación 
con horizonte inclusivo de un centro educativo de la Comunidad de Madrid (España).

Investigaciones en el ámbito de la educación inclusiva manifiestan la impor-
tancia de explicar las asunciones filosóficas que están de base en la investigación 
(Messiou, 2016; Slee, 2019). De este modo, a nivel ontológico, entendemos que 
las vivencias sobre el proceso de transformación del centro educativo que estu-
diamos tienen un nivel de complejidad elevado y sistémico (Martínez, 2006;). El 
sentido del cambio debe construirse y comprenderse desde el contexto de la 
propia institución y sus integrantes, quienes pueden otorgar diferentes significados 
a esa experiencia adoptando así la idea de realidades múltiples (Creswell, 2013). 
Entendemos que la imagen del objeto de estudio que mostramos no supone un 
reflejo como mostraría un espejo, situándonos de este modo en asunciones epis-
temológicas positivistas (Vasilachis de Gialdino, 2009) sino, más bien, el análisis 
que aquí presentamos supone uno de los múltiples acercamientos que podríamos 
realizar a nuestro objeto de estudio (Denzin y Lincoln, 2012; Gibbs, 2012). Así, 

2. Esta investigación se enmarca en una tesis doctoral que ha tenido como objetivos conocer 
también los resultados de ese proceso de transformación vivido en la comunidad educativa.
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podemos situar esta investigación en un paradigma constructivista-interpretativo 
(Denzin y Lincoln, 2012).

3.1. Descripción del caso

Se trata de un centro educativo concertado impulsado por una Fundación. 
Está ubicado en la zona norte de Madrid capital (España). Funciona desde el año 
1953. Es de línea tres y en el momento del estudio contaba con 1269 estudiantes 
distribuidos en clases desde el Aula de 2 años hasta 2º de Bachillerato. El equipo 
docente está conformado por 90 docentes entre profesorado, equipo de orientación 
y personal directivo. Según señala su director, el centro tiene un 5% de su alumnado 
con la consideración de alumnado con necesidades educativas especiales, y otro 
5% podría tener tal consideración pero no sucede así en este colegio por política 
de centro y acuerdo con las familias. En el año 2008 coincidiendo con un cambio 
en el equipo directivo del centro, emprendieron un proceso de transformación que 
buscaba transformar el centro con un horizonte inclusivo.

3.2. Participantes: criterios de selección

Los criterios de casos críticos y variación máxima propuestos por Miles et al. 
(2014) han contribuido a conformar la muestra total de 33 informantes: 30 docentes 
con diferentes roles en la comunidad educativa (equipo directivo, departamento de 
orientación, profesorado) y tres progenitores de estudiantes del centro.

3.3. Estrategias de recogida de información

Para explorar tanto los motivos que llevaron al inicio del cambio como las 
estrategias seguidas en el proceso, hemos empleado las siguientes estrategias de 
recogida de información:

- Entrevista semiestructurada. Hemos realizado 31 entrevistas semiestructuradas 
(Kvale, 2011) y con diferentes formatos (individuales y en pareja) de entre  
30 y 120 minutos a 27 informantes de la comunidad educativa.

- Grupos de discusión (Barbour, 2013). Hemos realizado tres grupos de discusión 
con profesorado de Educación Primaria (5 docentes), de Educación Secundaria 
(5 docentes) y el Departamento de orientación (6 miembros del equipo) de  
50 minutos de duración cada uno.

3.4. Calidad de la investigación

Esta investigación ha sido aprobada por el Comité de Ética de la Universidad 
Autónoma de Madrid (España). Además, hemos tenido explícitamente en cuenta 
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principios propios de la calidad en la investigación cualitativa: reflexividad, transpar-
encia, autenticidad, perspectiva holística, sistematicidad metodológica, coherencia 
y conciencia de complejidad (Gehrig y Palacios, 2014;). Asimismo hemos seguido 
un proceso de triangulación entre fuentes de datos (Denzin, 1970, citado en Flick, 
2015) contrastando los datos y análisis que tienen potencial comparativo (Barbour, 
2013), como son las entrevistas en diferentes formatos y el grupo de discusión. La 
triangulación entre investigadores (Cresswell, 2013) se ha realizado entre tres investi-
gadores, dos de ellos firman este trabajo, contrastando periódicamente los análisis y 
las interpretaciones realizadas por el primero de los investigadores. Además, también 
se siguió un proceso de revisión por los interesados (Stake, 2013), contrastando los 
análisis y resultados con diversos profesionales del centro a lo largo del estudio y 
en una sesión de devolución final con el director del centro educativo.

3.5. Procedimiento de análisis de la información

La información recabada ha sido transformada en información textual en 
soporte informático. Hemos realizado un análisis temático de tipo inductivo (Braun 
y Clarke, 2006; Flick, 2013) incluyendo contenido latente o implícito y semántico o 
explícito (Friese, 2019) en coherencia con el paradigma de investigación adoptado. 
Entendemos como tema algo que condensa el sentido o un patrón de parte de la 
información encontrada (Braun y Clarke, 2006). En los análisis nos hemos apoyado 
en el programa informático ATLAS ti en su versión 1.6.0.

Los bloques temáticos y temas identificados en los análisis se aglutinan en 
dos grandes dimensiones La ruptura con lo preestablecido y Las estrategias en el 
proceso de transformación. La primera de ellas aglutina los temas relacionados con 
el porqué del inicio y el hacia dónde, es decir, los motivos para comenzar el cambio 
y el sentido que la comunidad educativa quería darle a su proceso (Tabla 1).

La Dimensión 2 condensa los temas identificados sobre los cómos, es decir, 
las estrategias seguidas para poder materializar el proceso de cambios (Tabla 2).

Tabla 1 
dimensión 1. la rupTura con lo preesTablecido

Bloque temático Tema

Motivos para transformar Alumnado: reproducir

Prácticas-ideario: incoherencia

Trabajo docente: insatisfacción

Experiencias transformadoras: la realidad 
inacabada

Sentido de la transformación Abierta a todos

Teoría como preocupación esencial
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4. resultados

A continuación, se presentan los bloques temáticos y temas. Cada tema lleva 
por título entrecomilladas expresiones literales de los participantes que condensan 
el modo en que se concreta el tema. Todos los nombres que figuran en las citas 
son pseudónimos.

Dimensión 1. La ruptura con lo preestablecido
¿Cómo llegar a percibir la necesidad de transformar la realidad?, ¿hacia dónde 

dirigir los esfuerzos para el cambio? En esta dimensión encontramos alta presencia 
de las voces de dos personas que tuvieron un rol fundamental como agentes de 
cambio en los inicios del proceso de transformación (Powell et al., 2015) y visibilizan 
el proceso de modo más evidente. Están vinculados al departamento de orientación 
del centro educativo (para un análisis mayor ver Fernández-Blázquez y Echeita, 2018).

4.1. Motivos

4.1.1.  Alumnado: reproducir. “Quiero ser como los demás de 1º A, con todo y con todos”

Los profesionales del departamento de orientación vivieron experiencias con 
el alumnado que en cierto sentido les facilitaron problematizar la realidad, desar-
rollar procesos reflexivos acerca de las implicaciones de sus propias prácticas en 
la configuración de la experiencia educativa del alumnado y tomaron conciencia 
de su rol o responsabilidad en la creación de esa experiencia. Estas vivencias se 
relacionan principalmente con el modo en que se ofrecía el apoyo educativo a los 
estudiantes considerados con necesidades educativas especiales. Concretamente, las 

Tabla 2 
dimensión 2. las esTraTegias en el proceso de Transformación

Bloque temático Tema

Estrategias: Cambios en estructura y 
organización

Cambios en el liderazgo

Hacia la configuración de la escuela como 
comunidad: los claustros

Transformar la práctica pedagógica

Estrategias: hacia el vínculo con la 
experiencia

Realidad inacabada

Actuar

Necesidad

Vivir lo que enseñan

Estrategias: desde el vínculo con las 
personas

Disponibilidad y sintonía emocional

Resistencias
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palabras que abren este tema proceden de la historia de una estudiante del centro 
educativo. Esta estudiante, Vaiana, desde la voz de Mariana:

yo lo sé también por las conversaciones que tenía con la PT, esa es la que hizo cambiar 
un poquito todo el modelo. Porque no se conseguía llegar a ella. ¿Sabes?
(Mariana, departamento de orientación).

“No se conseguía llegar a ella” implica una perspectiva transformadora respecto 
a la comprensión de la diversidad que existía previamente en la comunidad educa-
tiva. Permitió romper la inercia y vincularse con su propia experiencia profesional: 
cuestionándose su modo de trabajar y sus propias prácticas como departamento.

4.1.2.  Prácticas-ideario: incoherencia. “Incoherente con los propios principios del 
colegio”

La puesta en relación del ideario del centro educativo y las prácticas de los 
miembros del departamento de orientación mostraba incoherencia. Lo que el ideario 
identificaba como propuesta educativa no se relacionaba con lo que ellos hacían 
como departamento de orientación o aquello a lo que contribuían.

había unas fisuras grandes entre la razón de ser del colegio y lo que nosotros hacíamos 
como departamento. Entonces eso nos generó muchos interrogantes (…) no estábamos 
satisfechos.
(Crista, departamento de orientación).

Esto les permitió articular sus reflexiones en torno al ideario y la práctica, 
en torno a lo que, podríamos denominar, la búsqueda de la coherencia entre el 
discurso y la acción.

4.1.3.  Experiencias transformadoras: la realidad inacabada. “Experiencias de trans-
formación de verdad”

La experiencia de conocer alternativas de intervención que contribuían a la 
transformación profunda de la vida de las personas parece que constituyó un fuerte 
aliciente en los profesionales para llevarlos a pensar que la transformación era 
posible, que lo existente podía ser transformado.

Estaba en un momento crítico en el que sentí... Sentía que esto o me terminaba de 
absorber, o el sistema tal y como estaba me terminaba de absorber, llevarme a un lugar 
pues diferente [al de ahora] o yo encontrar otra cosa. […] Porque yo también estaba 
viviendo fuera del cole experiencias de transformación en contextos de educación 
no formal, experiencias de transformación de verdad, que son las que a mí me han 
emocionado toda la vida… Que por eso estoy aquí.
(Crista, departamento de orientación).
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Comenzó entonces un camino de búsqueda de alternativas para esa nueva 
construcción, apoyándose en la teoría y emprendiendo procesos formativos y 
conociendo prácticas.

4.2. Sentido de la transformación

4.2.1. Abierta a todos. “Se abra a todos sin excepción”

La cita que encabeza este tema proviene de la Propuesta Educativa del centro 
y remite al horizonte seleccionado por el centro educativo para su proceso de 
transformación. Se constituye como el filtro con el que comenzaron a seleccionar 
todos aquellos contenidos teóricos o prácticos que les permitían avanzar hacia la 
nueva configuración del centro educativo. Algunos de los miembros de la comu-
nidad educativa se han referido explícitamente en el horizonte del cambio a la 
educación inclusiva:

Un modelo inclusivo en el que todos los alumnos que tienen una necesidad de apoyo 
están dentro de su aula, los recursos están dentro del aula, el alumno participa de la 
misma actividad, participa de la misma dinámica, pero con unos objetivos en algunos 
momentos diferentes, para conseguir su propio avance dentro de… dentro del aula y 
de la actividad que se esté trabajando, pero la que se esté proponiendo.
(Enara, departamento de orientación).

4.2.2.  Teoría como preocupación esencial. “Buscar todo aquello que está funda-
mentado”

Todas las personas entrevistadas aluden a algún concepto o corriente teóri-
co-educativa que comenzó a cobrar valor en los inicios del cambio y nos permite 
identificar que la teoría durante el proceso de transformación se configuró como 
una preocupación esencial y que también delimitaba las posibilidades de acción. 
Esta docente comparte su experiencia de búsqueda de alternativas al modo en que 
se daba respuesta al alumnado en su asignatura, el alumnado que “no encajaba en 
ningún sitio”:

Entonces investigando fue cuando empezamos a ver que aquello tenía prácticamente 
ningún efecto, muy poco efecto. O sea, lo hacíamos con muy buen... con mucho cariño, 
pero no tenía prácticamente ningún efecto
(Saray, equipo directivo).

Dimensión 2. Las estrategias en el proceso de transformación
A continuación se detallan las estrategias que pusieron en marcha en la comu-

nidad en torno a tres bloques temáticos: cambios en la estructura, la disponibilidad 
emocional y las resistencias.
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4.3. Estrategias: cambios en estructura y organización

4.3.1.  Cambios en el liderazgo. “La dirección necesitaba vehicular ese apoyo a través 
de las jefaturas”

En los inicios del proceso de cambio el liderazgo no estaba conectado con 
aspectos pedagógicos. Por lo tanto, la problematización de la realidad, el sentimiento 
de necesidad de cambio y la visión de sí mismos como agentes protagonistas para 
ello no era compartido por parte del equipo directivo como sí lo era por miembros 
del departamento de orientación. Por motivos coyunturales uno de los miembros del 
departamento de orientación pasó a ser jefe de estudios de Educación Primaria y ahí 
desde una posición de liderazgo formal pudieron comenzar algunos cambios. De 
hecho, el impulso del cambio en este centro educativo viene del equipo directivo:

Si no hubiese sido la junta directiva quien hubiese echado el valor necesario para hacer 
todo esto, no hubiese sido.
(Galo, docente Educación Primaria).

4.3.2.  La escuela como comunidad: uso de los claustros. “Tenemos que generar 
claustros de estar todos juntos”

Las palabras que abren este tema aluden a la intención al comienzo de la 
transformación de vincular el trabajo entre compañeros. La información obtenida 
apunta a que los claustros comenzaron explícitamente a ser un lugar de encuentro 
de todo el equipo de profesionales, con la intención de transformar la ausencia de 
trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad:

Entonces fue la reflexión de: “tenemos que generar claustros de estar todos juntos” (…). 
Pero la primera propuesta fue: “tenemos que tener una excusa cada jueves para convencer 
a los… para hacer que nos juntemos. Y luego aunque se hagan tareas comunes y nos 
dividamos pero nos tenemos que juntar para hacer alguna reflexión sobre algo, aunque 
solo sea para dar avisos y tal”.
(Cristian, equipo directivo).

4.3.3. Transformar la práctica pedagógica. “Buenas prácticas”

Uno de los temas que se ha reflejado ha sido específicamente la transformación 
de la metodología docente. Tiana cuenta algunas de las transformaciones específi-
camente que se realizaron:

Porque empezamos con el tema de quitar libros; después de quitar libros, empezamos 
a trabajar por proyectos; (…) luego surgió, hace un par de años, el proyecto comuni-
cación y lenguaje, lo que es el tema comunicativo…
(Tiana, Educación Infantil).
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Como hemos visto en el tema relacionado con el sentido del cambio, la teoría 
se erigía como preocupación esencial en este grupo de profesionales. Esto supuso 
que las transformaciones en metodología fueran apoyadas en procesos formativos 
al profesorado:

raro es el año que no tengas cursillo, proceso de formación de un día, alguna cosa, 
algo, es raro el año que no tengas algo, inclusión, deporte inclusivo, gestión, resolución 
de conflictos…
(Merlín, Educación Primaria).

4.4. Estrategias: hacia el vínculo con la experiencia

4.4.1. Realidad inacabada. “Nos pusimos a soñar”

Emplearon diferentes estrategias con el profesorado para contribuir a su comp-
rensión de la realidad como algo inacabado y que puede transformarse. Entre ellas 
encontramos: soñar con formas alternativas de educar, realizar procesos de formación 
o compartir y ver prácticas de otros compañeros y compañeras del centro. Con 
relación a la idea de soñar comenta Cristian:

Nos sentamos a soñar con el claustro, nos pusimos a soñar, qué soñamos para nuestros 
alumnos, de hecho, eso todavía está documentado y puesto por la sala de profesores y 
seguimos trabajando muchas veces con esa energía, qué soñamos, cuando soñamos resulta 
que no soñamos que suspendemos a todos y que todo el mundo estudia mucho por las 
tardes, cuando soñamos un aula, una escuela, un no sé qué soñamos cosas muy chulas
(Cristian, equipo directivo).

4.4.2. Actuar. “Dar el salto”

Frente a grandes procesos de planificación previos, encontramos más la acción 
y la reflexión posterior sobre esta. Tal y como señala esta docente: “tirándose a la 
piscina”:

Investigadora. ¿Y cómo fue eso? [comenzar algunas de las transformaciones que había 
descrito, en concreto, el tema de la atención temprana].

Elisa. [Risas]. Pues mira, fue un… un… un tirarse ahí a la piscina… pero a mí es que 
me encanta.
(Elisa, Educación Primaria).

4.4.3. Necesidad. “¿cómo puedo hacerlo?”

A nivel de centro se tomó la decisión de que ningún alumno podía salir del 
aula a recibir el apoyo educativo. Así, los docentes comenzaron a experimentar que 
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su práctica pedagógica no daba respuesta a las demandas del alumnado que ahora 
tenían y que las formaciones en metodología que se estaban impulsando desde el 
equipo directivo tenían ahora un sentido, una utilidad:

Claro, cuando cambias el modelo y ahí se aceptan determinados alumnos que antes no 
hubiesen tenido cabida en un centro ordinario o que no contaban o que la realidad en 
este centro por lo menos no era esa, pues genera dificultades en el profesor.
(Ivo, equipo directivo).

La idea del aumento de la diversidad en el alumnado, unido a la transformación 
del modelo de orientación desde el que los apoyos se realizaban dentro, facilitaron 
los procesos de reflexión sobre la práctica pedagógica.

4.4.4. Vivir lo que enseñan. “Nos hacen hacer lo mismo que quieren que hagamos”

Las palabras que abren este tema pretenden visibilizar otro de los modos en 
que trataron de contribuir a la creación del vínculo con la experiencia: vivir en 
primera persona lo que han de hacer en sus aulas. Diversos docentes comparten 
esto con relación al uso de metodologías, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. 
Merlín, docente, explica este hecho:

En los claustros nos hacen lo mismo que quieren que hagamos nosotros de los grupos 
cooperativos en las clases.
(Merlín, Educación Primaria).

4.5. Estrategias: desde el vínculo con las personas

4.5.1.  Disponibilidad y sintonía emocional. “Porque, claro, te pones en el lugar del 
compañero”

La disponibilidad emocional por parte de las personas que ejercieron el lider-
azgo en el proceso de transformación se ha mostrado muy clara a lo largo de la 
información recogida e incluso se formaron para ello. Esta disponibilidad significaba 
que los líderes parecían asumir que la gestión de la emoción del profesorado era 
parte de su tarea. La apertura a lo emocional pasaba por ponerse en la piel del 
compañero, mostrando así cierta sintonía emocional:

Al principio era un poco de ir con mucha… mucho sentido y mucha lógica y muy 
con todos los sentidos muy disponibles para ver cómo respiraban los compañeros e ir 
proponiendo cosas que estuviesen cercanas a lo que a ellos les gustaba, a sus puntos 
fuertes. Que fuesen ellos especialmente los que hicieran propuestas.
(Enara, departamento de orientación).
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Esa apertura a la emoción del otro parece que facilitaba que pudiera darse 
el acompañamiento en el proceso de cambio. Ese acompañamiento a las familias 
sobretodo se relaciona con la idea de generar confianza. En palabras de una de las 
familias entrevistadas:

nosotros estuvimos a punto de llevarla [a nuestra hija] a un colegio… [de educación 
especial], cuando tuvimos un diagnóstico. Y fue ahí cuando ya sí que nos reunimos 
con Cristian [el director] para tomar una decisión. (…) Y entonces pues nos pidió que 
confiáramos en él porque claro teníamos serias dudas de qué hacer, cómo hacerlo y 
entonces pues confiamos en él. “Empecemos a trabajar en ello, empecemos a pedir 
personal de apoyo, empecemos a trabajar con Vaiana en ese sentido” y, bueno, fue una 
decisión muy importante para nosotros, pero también muy importante para el colegio.
(Fausto, padre de alumna del centro educativo).

4.5.2. Resistencias. “Porque nosotros íbamos hacia un rumbo”

Las reacciones negativas, reticentes o contrarias al proceso de transformación 
estuvieron presentes en la comunidad educativa. Como refleja la opinión de un 
docente y que ha sido compartido por varios de los informantes:

(Está) el que traga, pero, bueno, tampoco sin mucho tal, hasta pasar al que te boicotea. 
También hay gente que directamente no lo acepta, que va en contra del proyecto, que 
va a malmeter que va a intentar tal... Pues como en todos sitios hay de todo, creo que 
la línea general es buena, o sea que la gran mayoría, incluso gente ya con una cierta 
edad qué dices: “ ¿cómo a los 60 años te vas a poner aprender nuevas metodologías, a 
investigar y tal?”, sin embargo, no, hay mucha gente bastante motivada con el proyecto.
(Coque, Educación Infantil).

Se asumía que eran naturales y que lo importante era acogerlas como tales.

5. dIscusIón

El principal objetivo de esta investigación ha sido comprender desde un 
enfoque emic el proceso de transformación de un centro educativo con la intención 
de desarrollar una educación más inclusiva, tratando de comprender los motivos 
que llevaron a iniciar el proceso así como las estrategias que se llevaron a cabo. 
La lógica bajo la que pueden acogerse los hallazgos de esta investigación responde 
a una lógica de generalización propia de las metodologías cualitativas, esto es, 
naturalista.

Con relación a los aspectos que llevaron a la ruptura con lo preestablecido, 
encontramos que la gramática escolar existente (Tyack y Cuban, 2001) dejó de 
visibilizarse como inamovible para las personas de ese lugar y empezó a verse 
desde una nueva perspectiva cercana a la idea de puede y debe ser transformada 
por nosotros. Por ello mismo, se convirtió en algo inacabado, inconcluso, con un 
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sentido similar al que recoge Freire (2009), quien nos habla de las personas como 
seres inacabados, que tienen el poder de crear, recrear y decidir sobre el mundo 
dado, que pasaría a no ser un mundo dado sino a ser creado conscientemente desde 
los actos de las propias personas. En esa creación, las cuestiones éticas cobran un 
valor prioritario porque de ellas depende en gran medida la respuesta al interrogante: 
¿hacia dónde dirigir los esfuerzos en la transformación? Según la Agencia Europea 
para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva (2014, p. 6) 
“la nueva generación de maestros y profesionales de la educación debe prepararse 
para ser maestros/instructores de todos los estudiantes; necesitan formación no sólo 
en términos de competencias sino también en valores éticos” .

En este sentido, identificamos específicamente el papel que pudieron desem-
peñar dos personas concretas en los inicios de la transformación, y que por ello se 
configuraron como agentes de cambio de gran importancia en sus inicios y para la 
sostenibilidad del proceso. Como también resaltan Ehrich y Carrington (2018), lo 
agentes de cambio tienen fuertes convicciones éticas para enfrentarse a los diferentes 
dilemas que conllevan estos procesos de transformación con horizonte inclusivo. La 
existencia de personas que desempeñen este tipo de rol en los procesos de cambio 
ha sido puesta en valor en la literatura (Bolivar et al., 2013; Murillo y Krichesky, 2012; 
Puig, 2012; Marchesi y Martín, 2014; Parrilla et al., 2017; Schlessinger, 2018; Ehrich 
y Carrington, 2018). Según sugieren Powell, Edelstein y Blanck (2015) los procesos 
de transformación requieren la presencia de agentes de cambio, quienes (1) están 
abiertos a nuevas soluciones para los viejos problemas, (2) tienen una comprensión 
profunda de los obstáculos para la transformación y (3) tienen soluciones viables, el 
poder y los recursos necesarios para hacerlos cumplir. Enfatizamos la palabra poder 
porque, específicamente en el caso de este centro educativo, quienes lideraron el 
proceso de transformación tuvieron que adoptar también una posición de mayor 
autoridad formal. Pero ¿qué les llevó a estos líderes a cuestionarse lo establecido?

Se erigieron como agentes de transformación desde lo que podríamos definir 
como una problematización del presente. Esta capacidad es identificada por Koors-
gard (2018) retomando la conceptualización de Hannah Arendt como “pensar sin 
barandilla”, y supone la oportunidad de mirar con ojos nuevos el presente. La actitud 
cuestionadora ante lo existente ha sido identificada en los lugares en los que se 
han desarrollado procesos de transformación (Bunch, 2008). Ehrich y Carrington 
(2018) retoman la expresión imaginación moral de Blumberg y Greenfield (1986) 
para referirse a la capacidad de las personas para ver la distancia entre cómo son las 
cosas y cómo podrían ser. Señalan que esta capacidad invita a la persona a actuar 
sobre la realidad teniendo como horizonte esas posibilidades imaginadas y desde 
su acción poder transformar el presente.

Esta actitud cuestionadora, que puede contribuir a problematizar el presente 
y animar a la persona a situarse como agente de transformación, se relaciona 
también con la presencia ética de las personas en el mundo, cuestión inicial a la que 
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aludíamos ante la visión de la realidad como inacabada. La práctica docente como 
una práctica ética ha sido identificada como tal por muchos autores procedentes de 
diversas corrientes teóricas (Echeita, 2013; Booth y Ainscow, 2015; Arteaga-Martínez 
y García, 2008; Ehrich y Carrington, 2018; Freire, 2009; Fernández-Batanero, 2013; 
Vázquez y Escámez, 2010). Bajo nuestra perspectiva, los aspectos éticos deben ser 
centrales en el camino hacia una educación más inclusiva y los resultados de este 
estudio dan fuerza a este convencimiento. La posibilidad de cuestionarse lo estab-
lecido se generó gracias a varios mecanismos en forma de vivencias concretas. Las 
describimos seguidamente.

Reconocer el valor que pueden tener estas experiencias específicas puede 
contribuir a comprender cuestiones que pueden configurarse como impulso en 
las transformaciones o como mecanismos para erosionar los procesos reproducti-
vos en las instituciones (Powell et al., 2015). Así, identificamos la conexión con el 
alumnado como un aspecto central. Conectarse con la experiencia específica que 
podía vivir el alumnado considerado con necesidades educativas especiales, los 
llevó a cuestionarse su práctica. Fue su mirada y empatía hacia ellos como perso-
nas singulares cuando esto se hizo posible. Hart y Drummond (2004) emplean el 
término “transformabilidad” para referirse a la articulación de concepciones que 
lleva al profesorado a sentirse capaz de mejorar el aprendizaje del alumnado y sus 
futuros desarrollos.

La necesidad de enfatizar el valor de cada alumno desde su singularidad ha sido 
identificada como necesario para el desarrollo de la educación inclusiva (Echeita 
et al., 2014; Norwich, 2009; Florian, 2014; Muñoz y Porter, 2018). Específicamente el 
alumnado considerado con necesidades educativas especiales se configuró como el 
posibilitador de parte de estas oportunidades. El aumento de la heterogeneidad del 
alumnado en las aulas, la decisión por política de centro de que el apoyo educativo 
se realizaba dentro del aula, pudieron contribuir a la creación de ciertas experiencias 
nuevas en la práctica profesional a las que debían dar respuesta. Fue la inmersión en 
la “complejidad de la experiencia” al igual que identificaron en su estudio Naraian 
y Schlessinger (2017) la que permitió transformar. Esta situación, puede también 
analizarse desde las palabras de Echeita (2014, p. 51): “¿Y por qué la diversidad 
bien aceptada puede producir tales efectos positivos? Porque la diversidad genera 
incertidumbre y desafío, y ambos son requisitos imprescindibles para la innovación 
y la creatividad (…); son la condición para la excelencia” (énfasis del autor). Y 
señala, retomando a Skrtic (1991), que un adecuado enfoque respecto a la atención 
a la diversidad puede ser una gran oportunidad para aunar excelencia y equidad.

En el caso de estos profesionales, el vínculo con el alumnado como persona 
singular les sirvió para tomar conciencia del desajuste de sus prácticas con lo que 
podría suponer el desarrollo de una educación transformadora. En la literatura iden-
tificamos diferentes conceptos o formulaciones que, con sus matices, nos remiten 
de fondo a cuestiones similares a las que remiten experiencias que permiten el 
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cuestionamiento de lo dado. Son construcciones teóricas que sirven para nombrar 
sucesos que se configuran como mecanismos que pueden contribuir a la reflexión 
y a la transformación. Estas experiencias tienen valor por la posibilidad de que 
movilicen el cuestionamiento de la realidad, la creatividad y la acción y que pueden 
llevar a transformar lo existente (Messiou y Ainscow, 2020).

En este sentido, Schön (1992) usa el término “zonas indeterminadas de la 
práctica” para nombrar sucesos de la experiencia que no se pueden responder con 
el conocimiento que la persona tiene y generan la necesidad de encontrar nuevas 
maneras para poder abordarlos. Cole y Engeström (2001) desde su ampliación de 
la teoría de la actividad, le dan una importancia central al elemento de las “contra-
dicciones” en el sistema de actividad de las personas o grupos y que requieren de 
la nueva reconfiguración del sistema para poder encontrar de nuevo el equilibrio, 
es decir, la respuesta considerada apropiada desde la actividad. Específicamente en 
el ámbito de la educación inclusiva Ainscow (2004) nos habla de “interrupciones” 
e identifica, retomando a Senge (1989), que estas interrupciones pueden hacer de 
palancas para cambiar el comportamiento de una organización. Sapon-Shevin (2013) 
específicamente menciona al alumnado con necesidades educativas especiales como 
“pastilla reveladora” que cubre esta función.

Es la toma de conciencia de la propia experiencia desde la vinculación con la 
experiencia del alumnado lo que parece que se pudo constituir como uno de los 
mecanismos para problematizar lo dado y comenzar la transformación: se sintieron 
responsables de la vida escolar de determinados alumnos a quienes no respondían 
educativamente como entendían que debían hacerlo, situando la práctica profesional 
en una lógica relacional, desde donde el cuidado hacia el alumno se configura como 
algo valioso. Esta mirada puede partir de situar la propia práctica educativa como 
práctica reflexiva (Brady, 2020) pero también relacional, desde la que los valores del 
cuidado, el interés genuino por el alumnado y el amor, son centrales (Gergen, 2015; 
Pennac, 2008; Vázquez y Escámez, 2010 y Vázquez, 2009). Además del vínculo con 
el alumnado, otra de las experiencias que pudieron suponer la oportunidad de prob-
lematizar el presente fueron el conocer alternativas de actuación, sentir que la trans-
formación es posible desde conocer experiencias transformadoras en otros contextos.

Con respecto al vínculo de las prácticas del centro y su ideario o proyecto 
educativo, visibilizar la incoherencia, parece que no fue lo que inicialmente los llevó 
a cuestionarse lo dado y a situarse como agentes de transformación; más bien les 
permitió establecer el horizonte a seguir. Esto creemos que tiene gran valor, pues 
de la experiencia de este centro educativo podemos aprender que fueron las expe-
riencias concretas vividas, que hemos descrito más detalladamente en los resultados 
(conectarse con el alumnado, conocer experiencias transformadoras), desde donde 
surgieron determinadas configuraciones o mecanismos que despertaron la necesidad 
de transformar (Powell et al., 2015; Göransson y Nilholm, 2014). A pesar de ello, 
sí que supuso el horizonte hacia el que dirigir las acciones, en distintos niveles, 
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y se constituyó como herramienta para apelar a la necesidad de cambio desde la 
generación de procesos reflexivos en la propia comunidad educativa confronta-
dos con él. Esto es similar al papel que puede desempeñar la consideración de la 
educación inclusiva como un derecho humano (UN, 2006): tiene fuerza jurídica y 
moral (Asís et al., 2007) pero por si sola es insuficiente para su concreción en las 
acciones justas a ese derecho.

En el centro estudiado se ha identificado el valor que ha tenido la transformación 
del liderazgo. En la transformación de la estructura y la organización tuvo un papel 
fundamental el cambio en el liderazgo. Hemos identificado varias prácticas en el 
liderazgo del centro educativo y que encuentran su relación con propuestas previas, 
como el desarrollo de un liderazgo más pedagógico (Murillo, 2006; Murillo et al., 
2010). La intención de los líderes de conectar la transformación a la experiencia 
del equipo de profesionales del centro fue también fundamental. En este sentido, 
y como hemos señalado previamente, la inclusión de alumnado que previamente 
había estado excluido del sistema les permitió situarse ante un nuevo escenario 
educativo que les demandada una transformación en su práctica pedagógica. Ahí 
entonces cobraban sentido los procesos formativos que se impulsaban desde el 
centro educativo, que permitían encontrar respuestas a las necesidades percibidas 
por el equipo docente (Naraian y Schlessinger, 2017). Y, por último, situarse al 
lado de las personas, es decir, acompañar. Es reconocido el valor de atender a la 
dimensión emocional en los procesos de transformación escolar, ya que demandan 
gran esfuerzo a las personas (Fullan, 2002; Martín y Cervi, 2006; Murillo y Krichesky, 
2012) lo que hace imprescindible la tarea de tratar de devolver cierta seguridad y 
confianza al profesorado, ante la complejidad e incertidumbre de los desafíos que 
les plantea el desarrollo de una educación más inclusiva (Florian 2014; Fernán-
dez-Batanero, 2013). Estos desafíos, serán también la recompensa moral que les 
sostendrá en la tarea. En este sentido, terminamos con las palabras de Booth (2006) 
que condensa parte de este sentir:

Cuando se ven frustrados nuestros esfuerzos por realizar cambios de acuerdo con nues-
tros valores, la acción con principios es nuestra propia recompensa y, de esa forma, 
la laboriosa tarea de poner en relación los valores de la inclusión con las acciones, 
mantiene vivo un recurso para actuar de forma diferente (p. 217).

6. conclusIones

A modo de cierre indicamos cinco ideas principales que condensan algunas 
de las lecciones aprendidas a partir de la experiencia de la comunidad educativa y 
que hemos analizado en esta investigación:

- ¿Cómo empezar con la transformación inclusiva? Es importante partir de la idea 
de que la realidad puede transformarse, interiorizar y asumir desde las comu-
nidades educativas esta idea es paso importante para iniciar el cambio.
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- ¿Bajo qué mirada hacia la realidad? Es valioso problematizar el presente, comple-
jizar y cuestionarse la realidad existente e identificar los aspectos que deben ser 
transformados confrontando con el horizonte inclusivo, donde cobran fuerza 
especial las cuestiones éticas.

- ¿Cómo empezar? Para promover esta mirada cuestionadora y transformadora 
hacia la realidad, resulta valioso conectar con el alumnado, como persona 
singular, así como conocer experiencias transformadoras que han sucedido en 
otros lugares que nos permitan ver que otra realidad es posible y nos pueden 
servir de apoyo.

- ¿Quiénes empiezan la transformación? Tiene especial valor que los profesionales 
se identifiquen a sí mismos como agentes de cambio, con capacidad de agencia 
y transformación.

- ¿Cómo hacerlo posible? El liderazgo tiene un papel fundamental para crear las 
condiciones que posibiliten el inicio y la sostenibilidad del proceso.
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