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Introducción 

Para entender el proceso de la inclusión como enfoque político, para el 
desarrollo humano y política educativa, es necesario conocer la trayec-
toria que ha tenido esta propuesta desde los organismos internacionales 
y, en México, desde una perspectiva retrospectiva al siglo XX hasta la 
actualidad, a través de la revisión de reformas y programas educativos. 
En esta revisión general, se hace énfasis en las características de este 
proceso, con el objetivo de analizar los principios de la educación in-
clusiva en la educación primaria en México, así como, los retos que han 
surgido y las estrategias necesarias, para lograr la construcción de cul-
turas y prácticas inclusivas, donde se garantice el acceso, la permanen-
cia, el aprendizaje y la participación real de todas y todos los alumnos. 

Referentes de la educación inclusiva

La educación especial tuvo mayor auge entre los años 40 y 60, sin em-
bargo, se mostraba con un carácter segregador, puesto que se atendía a 
las y los alumnos con discapacidad, en centros y escuelas especializadas 
y separadas de las escuelas regulares (Godoy, Meza & Salazar, 2004). 
En estos centros, se buscaba integrar a las personas con discapacidad 
dentro de la educación y hacer valer su derecho como personas. 

La educación inclusiva, como política educativa y fundamento peda-
gógico, proviene de una serie de transformaciones del marco normativo 
e institucional de la educación especial. Estas regulaciones favorecieron 
la creación de un subsistema, que pretende desde su origen, brindar una 
atención a aquella población en edad escolar, que estaba segregada de 
los servicios educativos, es decir, a las y los alumnos que presentaban 
alguna discapacidad. No obstante, el modelo educativo se sustentaba en 
una visión rehabilitatoria. 
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En este modelo,25 llamado también tradicional de la rehabilitación, 
la persona con discapacidad se ve fundamentalmente como un sujeto de 
protección o tutela, como un ciudadano o ciudadana mantenida perpe-
tuamente en minoría de edad. El problema de la discapacidad, se defi ne 
como una difi cultad de la persona, pues es en su situación y en su falta 
de destreza, donde se localiza el origen de sus problemas. La solución 
hay que buscarla, según este planteamiento, a través de la intervención 
profesional de todos y todas las especialistas que constituyen a su me-
jora en el equipo rehabilitador (Magallanes & Román, 2021).

A partir de 1978, se produjo un cambio relevante en Inglaterra con el 
Informe Warnock, documento que estableció que los fi nes de la educa-
ción son los mismos para todas y todos los niños. A raíz de esta confi gu-
ración de las y los niños como sujetos de derecho, se planea el término 
de necesidades educativas especiales (NEE), donde se hace hincapié, 
no sólo en los avances de la persona con discapacidad, sino también en 
los apoyos y recursos que se implementan, para brindar una respuesta 
educativa adecuada (Godoy et al., 2004).

Como consecuencia de estos cambios, se refl eja un movimiento signi-
fi cativo, a favor del principio de normalización, como respuesta a la segre-
gación de las y los alumnos atendidos, en centros especializados, tal que, 
provocó la valorización social de las personas con discapacidad en distintos 
países. Por consiguiente, la manera de concebir la enseñanza de niñas y 
niños con discapacidad, abandona el enfoque de rehabilitación, para cen-
trarse en uno meramente educativo, dando lugar a la integración escolar a 
lo largo de los años ochenta (Calvo & Verdugo, 2012).  

De tal manera que la Educación Especial “desarrolla su campo de 
acción vinculándose con dimensiones conceptuales tales como el currí-
culum, la organización escolar, la formación del profesorado, los mode-

25 Otro modelo interpretativo de la discapacidad es el social. Éste en su etapa madura asumió 
que no era la naturaleza quien oprimía, sino la cultura de la normalidad, que describía algunos 
cuerpos como indeseables. Ese cambio de causalidad de la discapacidad, desplazó la desigual-
dad del cuerpo para las estructuras sociales. Las consecuencias de tal desplazamiento fueron 
dos. La primera fue la de fragilizar la autoridad de los recursos curativos y correctivos que la 
biomedicina comúnmente ofrecía, como única alternativa para el bienestar de las personas con 
discapacidad. La segunda consecuencia fue la de que el modelo social abrió posibilidades ana-
líticas, para una nueva descripción del signifi cado de habitar un cuerpo con defi ciencias: el de 
la diversidad en lugar de la segregación y la exclusión (Magallanes & Román, 2021).



Educación y desarrollo profesional docente en México...174

los de enseñanza, los medios y recursos educativos, la escuela, etcétera” 
(Godoy et al., 2004, p. 4).  Con dichos avances y después de que en las 
instancias internacionales, se revisaron los fundamentos fi losófi cos, ju-
rídicos y pedagógicos de la educación especial y la integración escolar, 
surge el concepto de inclusión, entendido como una nueva conciencia 
social, que busca detener o eliminar las desigualdades que se presentan 
en los derechos humanos. 

Asimismo, esta conciencia se expande de tal forma que, cuatro años 
más tarde, en la Conferencia de Salamanca, se atribuye esa idea de ma-
nera generalizada como principio y política educativa, donde se acep-
ta la concepción de promover sistemas educativos orientados hacia la 
inclusión. Además, en esta declaración se asume el derecho de todas 
las personas, “no sólo de aquellos califi cados como personas con ne-
cesidades educativas especiales…, vinculando la inclusión educativa 
entonces a aquellos alumnos que de un modo u otro no se benefi cian de 
la educación” (Parrilla, 2002, p. 12).

Junto al concepto de inclusión, aparecen nuevas defi niciones como: 
escuela para todas y todos, diversidad, barreras para el aprendizaje y la 
participación social (BAPS), los cuales suponen cambios en el ámbito 
educativo y social. Profundizando un poco, sobre las barreras para el 
aprendizaje y la participación social, este concepto se refi ere a los obs-
táculos del contexto que limitan el acceso, permanencia y promoción a 
la educación (Calvo & Verdugo, 2012).

Por otro lado, al surgir este nuevo concepto sobre BAPS, no se eli-
mina el concepto de NEE, debido a que un sentido amplio, se observa 
en algunas alumnas y alumnos necesidades especiales o diferentes a 
las de la mayoría del estudiantado, las cuales, no se satisfacen con un 
currículo estandarizado, como se ve usualmente en las escuelas. Sin 
embargo, con el enfoque inclusivo es más pertinente hablar de barreras, 
puesto que se entiende que las y los alumnos presentan difi cultades, 
no por su condición y características individuales, sino por la falta de 
apoyos y recursos en los diferentes contextos donde se desenvuelven. 
De esta manera, las acciones que se realicen bajo este enfoque de inclu-
sión, han de estar dirigidas principalmente a eliminar las BAPS (Calvo 
& Verdugo, 2012).
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Ahora bien, en México se ha visto un proceso largo en cuanto a la 
educación especial y a la inclusión educativa, pasando por enfoques 
como la integración, el cual inició en 1993, a través de un acuerdo entre 
el sindicato de maestras y maestros y la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) (García, 2018). De tal manera que, bajo este enfoque, las y 
los alumnos son integrados en las escuelas regulares, adaptándose a la 
dinámica escolar disponible, independientemente de sus capacidades, 
su origen social, cultural o su lengua (Mendoza, 2018).

En el 2002, se creó el Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la integración Educativa (PNFEEIE), el cual 
plantea la orientación y funcionamiento de los servicios de educación 
especial, para ofrecer una atención de calidad que responda a las NEE; 
y ampliar la cobertura para atender a las y los alumnos de zonas mar-
ginadas, rurales e indígenas (Secretaría de Educación Pública (SEP), 
2002). 

Asimismo, para el fortalecimiento del proceso de integración educa-
tiva, con la fi nalidad de sensibilizar a la comunidad educativa, hacia la 
manera de percibir la discapacidad y las NEE; la atención, seguimien-
to y evaluación, considerando todos los apoyos que se requieren, para 
satisfacer las necesidades educativas de las y los estudiantes (Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF), 2005).

En el 2013, la SEP creó el Programa Nacional para la Inclusión y la 
Equidad Educativa (PNIEE), con la fi nalidad de reorganizar los siste-
mas educativos para brindar una educación de calidad a todas y todos 
los alumnos (García, 2018). El PNIEE busca garantizar la inclusión, 
la equidad y la calidad educativa, así como, favorecer la igualdad de 
oportunidades de aprendizaje para todas y todos. De la misma forma, 
construir y adecuar las instalaciones escolares, con el fi n de responder 
a las necesidades de las y los niños y ofrecer entornos de aprendizaje 
inclusivos y sin discriminación, proporcionando así herramientas, que 
les permitan el acceso a una educación integral (Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF), 2019).
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De la integración a la inclusión en la educación primaria

Los constantes cambios a los que la sociedad se ha enfrentado, se tradu-
cen también en transformaciones educativas, por lo tanto, las concep-
ciones de los enfoques de integración e inclusión, también tuvieron sus 
repercusiones en la educación.

En México, el 8 de diciembre de 1970, se estableció por decreto 
presidencial el Departamento General de Educación Especial (DGEE), 
inscrito al Departamento de la subsecretaría de educación básica. En 
1973, se planteó que la fi nalidad de este departamento era dar un mejor 
manejo a los recursos asignados para la educación especial, propor-
cionar una atención integral en rehabilitación y educación, como tam-
bién tener en cuenta aspectos técnicos, que eran necesarios para que 
los niños y niñas con trastorno neuromotores, de audición, de visión y 
con defi ciencia mental fueran atendidos correctamente. Para operar esta 
política educativa, se fi rmó un convenio entre la Secretaría de Salud 
y Asistencia (SSA), la SEP y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral dela Familia (DIF), para crear el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) en los estados del país (Sifuentes, 2020).

En los años ochenta, en respuesta a la inefi ciencia del sistema educa-
tivo mexicano, para implementar medidas de enseñanza que ayudaran 
al o la infante con condiciones diferentes, surgieron muchas organiza-
ciones educativas de la sociedad civil, para apoyar a las personas con 
discapacidad y, se fortalecieron con la participación de especialistas y 
profesionales de distintos ámbitos. Se formaron “los Grupos Integra-
dos, el Centro de Atención Psicopedagógico para la Educación Prees-
colar (CAPEP), el CREE y la Escuela de Educación Especial (EEE)” 
(SEP, 2004, p. 4). Los Grupos integrados tenían como fi nalidad, atender 
a las y los alumnos que presentaban problemas en el aprendizaje y ten-
dencias hacia la reprobación en los primeros años, es por ello que, se 
conformaron grupos dentro de las escuelas primarias regulares, en los 
cuales, se les brindaban apoyo psicopedagógico a las y los estudiantes, 
por parte de especialistas en problemas de aprendizaje, psicología, len-
guaje y trabajo social (Barba, 2004).
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Con esta nueva concepción de las y los discapacitados en este sexe-
nio, se apostó a la posibilidad de dotar de las herramientas necesarias a 
este sector de las y los niños, para que tuvieran un desarrollo de entes 
pensantes e independientes, en lugar de rehabilitar personas atípicas o 
enfermas. Con esta nueva modalidad educativa, “se da un número im-
portante de intervenciones de manera institucional, se crean los Centros 
de Intervención Temprana (CIT) y se fortalecen los CREE” (Sánchez, 
2010, p. 146). En estas escuelas, se continúa dando atención a niños y 
niñas en edad de cursar la educación preescolar y primaria en cuatro 
áreas: defi ciencia mental, trastornos neuromotores, audición y visión.  

Asimismo, a mitad de los años ochenta, se creó el Programa Nacio-
nal para la Innovación de la Enseñanza de la Lengua Escrita y Matemá-
ticas (PALEM), que fue diseñado por servicios de educación especial. 
Este programa, pretendía responder a los problemas de enseñanza y 
aprendizaje en el sistema de escritura, tomando en cuenta elementos 
desde la psicología y la lingüística (Silvestre, 2010).

A partir de los años noventa, se toman en cuenta los avances que se 
tuvieron en educación especial en los contenidos del PALEM, dando lu-
gar al Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lengua Escrita 
en la Educación Básica (PRONALEES), con el fi n de realizar cambios 
a los programas de español y diseñar contenidos curriculares congruen-
tes y adaptados (Barba, 2004).

De modo que, con este impacto en la práctica educativa en las escue-
las regulares, el enfoque de integración escolar, se convierte en la mejor 
estrategia para vincular la educación especial y regular, comenzando 
por permitir el acceso a niñas, niños y adolescentes a las escuelas regu-
lares (Barba, 2004). 

A partir de las acciones de esta concepción, se crea la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), un servicio que 
apoya a la integración educativa de las y los alumnos con NEE con o 
sin discapacidad, así como, aquellos y aquellas que presentan aptitudes 
sobresalientes. Entre sus principales funciones están “realizar las eva-
luaciones psicopedagógicas, apoyar a los docentes en la elaboración de 
las adecuaciones curriculares… y orientar a las familias” (Romero & 
García, 2013, p. 80).
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En el nivel de educación primaria, durante el enfoque que de la inte-
gración educativa se hace hincapié en la atención individualizada, con el 
fi n de atender aquellas difi cultades que presenten las y los alumnos, ayu-
dándose de herramientas y apoyos (personales y materiales), para lograr 
el aprendizaje y mejorar el desempeño escolar de las y los estudiantes que 
presentaban NEE (Ley Orgánica de Educación (LOE), 2006).

La fi nalidad de este enfoque en la educación básica era preparar a las 
y los alumnos con discapacidad para la vida, en un contexto más cerca-
no a la sociedad. Sobre todo, el esfuerzo se ha centrado en la educación 
primaria, debido a que es el paradigma de la educación básica y donde 
se ha refl ejado un mejor manejo y dominio práctico de la integración 
escolar, puesto que se han mostrado avances en la eliminación de obs-
táculos, en la intervención educativa para la atención de todas y todos 
(Silvestre, 2010).

Ahora bien, para concretar los cambios que se propusieron desde el 
inicio de la integración educativa, se necesitaban promover acciones, 
para mejorar la atención por parte de los servicios de educación espe-
cial, principalmente, en USAER y educación regular, para fomentar la 
creación de escuelas para todas y todos. Por consiguiente, comienza a 
manejarse la concepción de inclusión educativa. 

En el 2016, la SEP presenta el modelo de una Reforma educativa, en 
la que hace referencia al término de inclusión y equidad, como uno de 
los ejes del mismo (García, 2018). A partir de esta reforma, se promue-
ve el Diseño universal para el aprendizaje (DUA), término que inició en 
el campo de la arquitectura, al referirse a mejorar el acceso a estructuras 
arquitectónicas, que benefi cian a personas con discapacidad. No obs-
tante, a lo largo de los años, la defi nición ha ido cambiando hasta llegar 
al DUA que propone la SEP, como modelo que permite “proporcionar a 
la totalidad de los estudiantes las mismas oportunidades de aprender en 
entornos inclusivos mediante enfoques curriculares fl exibles” (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2014, p. 7).
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Retos y estrategias para una escuela inclusiva

La educación, actualmente está viviendo un momento muy signifi cativo 
en relación con la inclusión educativa, porque las aulas de cualquier 
escuela ya están conformadas por una diversidad de culturas que coe-
xisten, se producen y modifi can constantemente. 

A pesar de que está muy clara la concepción democrática y multi-
cultural de la educación inclusiva, aún no se ha podido evitar pensar en 
que dicha concepción está orientada, a las personas con discapacidad o a 
aquellas o aquellas estudiantes que presentan algún problema en su apren-
dizaje y participación. Incluso, hay profesionales que todavía la conciben 
como un avance moderno de la educación especial, de modo que en la 
mayoría de las escuelas, no se plantean acciones concretas por parte de 
los agentes educativos (directivos, directivas, estudiantado y profesora-
do), ante la creación de culturas y prácticas inclusivas (López, 2011).

Dicho esto, se puede decir que los actores educativos, se han enfren-
tado a distintos retos, para conformar verdaderamente una escuela in-
clusiva, tales que infl uyen en la organización de los espacios escolares, 
en el aula, en las metodologías y, en las formas de pensar de todas y to-
dos, para educar en la diversidad (Cortés, González & Sánchez, 2018).

El primer desafío que se observa, es respetar los principios de igual-
dad, diversidad y equidad en el ámbito educativo, donde se debe tomar 
conciencia de la transformación que estos principios pretenden en la 
formación de una escuela para todas y todos, de modo que se garantice 
una educación que permita el acceso, la participación, la permanencia y 
la promoción de todas y todos los estudiantes en las escuelas regulares 
(Bisquerra, 2012). 

El segundo reto que se plantea, hace referencia al currículo, el cual 
debe atender y desarrollar todas las dimensiones del ser humano en el 
ámbito educativo; además de permitir y fomentar el aprendizaje signi-
fi cativo, en tal sentido, que la fi nalidad del currículo debe ser que, todo 
lo que se aprenda en la escuela, sea aplicable en su día a día (Heredero, 
2015).  Igualmente, en el currículo se encuentra añadido no sólo el “qué 
enseñar”, sino también, el “cómo enseñar”.
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De ambos aspectos se despliega el tercer reto, la transformación de 
las prácticas educativas de las y los docentes, en torno a la heterogenei-
dad de las y los alumnos, ya que se deben buscar distintas formas de 
enseñanza, para dar una respuesta educativa acorde a las necesidades y 
características de cada una y uno. Asimismo, se deben buscar métodos 
de enseñanza, donde se permita construir el aprendizaje de manera coo-
perativa y con igualdad de oportunidades (López, 2012).

Por otro lado, el uso de materiales y recursos es indispensable, para 
lograr el aprendizaje. No obstante, en ocasiones esto representa un reto 
pues, en algunas instituciones, no se cuenta con los recursos necesarios, 
para brindar una educación de calidad (Beltrán, Martínez & Vargas, 
2015).

Otro desafío implícito en la dinámica educativa, es lograr la partici-
pación activa de todos los miembros de la comunidad escolar, que inci-
den el aprendizaje de las y los alumnos (directivos, directivas, docentes, 
madres y padres de familia), ya que, la educación no es una labor exclu-
siva del profesorado, sino que tiene que ser compartida entre todos los 
agentes educativos (López, 2012).

 Además, para evitar la exclusión se debe comprender y valorar el 
papel que a cada uno o una, les corresponde en la educación de las y los 
niños, adolescentes y jóvenes, para que desarrollen competencias, para 
hacer frente a una sociedad con valores como la competitividad, la in-
solidaridad y la ausencia de respeto hacia la diversidad (López, 2012).

Esta apertura de los fi nes de la educación, para la construcción de la 
escuela inclusiva, también refi ere el fomento y aplicación la educación 
socioemocional en las instituciones, la cual, permitirá a las y los estu-
diantes, el profesorado y personal directivo, desarrollar habilidades, va-
lores y actitudes positivas que aporten a su desarrollo integral, su vida 
en sociedad y que contribuyan a crear culturas y prácticas inclusivas en 
las escuelas.

Aunado a esto, se presenta otro reto, al intentar aplicar programas o 
diseños, para fomentar la concepción de la inclusión educativa, como 
lo son la falta de conocimiento de que existen dichos documentos o por 
la inexperiencia y la poca información que hay sobre cómo aplicarlos. 
Por ejemplo, el DUA.
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Atender la inclusión educativa cabalmente, implica enfrentar situa-
ciones, prácticas y creencias, que se han sedimentado en la cultura es-
colar. Requiere de una serie de estrategias, que deben aplicarse en toda 
la comunidad escolar, incluyendo a todos los actores educativos, para 
eliminar las BAPS, incentivar la participación y superar los retos que 
limitan la educación inclusiva.

Primero, es de gran importancia aplicar estrategias con la fi nalidad 
de sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa de las diferentes 
escuelas, de tal manera que, se reconozca que todas y todos los miem-
bros de la institución aprenden, además de fomentar los valores del 
respeto, la tolerancia y la colaboración, reconociendo el potencial de 
cada uno o una, sin competencia o rivalidad, dando respuesta a las ne-
cesidades de las y los alumnos, basándose en el principio de la diversi-
dad y equidad de oportunidades en el aprendizaje y en la participación 
(Martínez, Guajardo, Martínez & Valdez, 2018).

En segunda instancia, se deben aplicar estrategias, para atender a la 
diversidad que existe en los procesos de aprendizaje y participación de 
las y los alumnos, las cuales, son diseñadas para eliminar las BAPS, 
desde las prácticas diarias de las y los docentes, porque ellas y ellos son 
los encargados de crear condiciones, para transformar el aula regular en 
un aula inclusiva. 

En estas aulas, las y los docentes establecen una dinámica, donde 
todas y todos los alumnos saben que dentro, se puede encontrar una o 
un estudiante que posee capacidades diferentes para su aprendizaje. Ser 
diferente deja de ser una anomalía y pasa a ser un valor multicultural 
que favorece la reinvención que tienen implícitas la transversalización 
de los valores democráticos. Dicho esto, la clase se organiza de una 
manera cooperativa, donde todas y todos están dispuestos a ayudarse 
mutuamente (López, 2011).  

Asimismo, se requiere que las y los docentes trabajen bajo un cu-
rrículo fl exible y abierto a los cambios, que permita el acceso a todas 
y todos los estudiantes, sin importar sus características a nivel físico, 
intelectual o social. De modo que, se necesita de una planeación acorde 
a las necesidades y características del estudiantado (Universidad Inter-
nacional de Valencia (VIU), 2014). 
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En consecuencia, se requiere el uso de metodologías y recursos que 
satisfagan realmente las necesidades educativas de todas y todos y que 
permitan la participación, en todas las actividades que se realizan den-
tro y fuera del aula (VIU, 2014). Las prácticas educativas, se basan en 
la diversifi cación de la enseñanza, por lo cual, se deben proporcionar 
la mayor cantidad posible de recursos, estrategias y materiales, para 
posibilitar el aprendizaje y brindar oportunidades acordes a sus ritmos, 
canales y estilos de aprendizaje, tomando en cuenta, sus gustos, intere-
ses y motivación (Martínez et al., 2018). 

Por ende, es necesario plantear estrategias como talleres o cursos, 
donde el profesorado de educación especial, visto como mediador en 
la formación de escuelas inclusivas, ha de proponer a las y los docen-
tes, directivas y directivos temas como planeación colaborativa, ajustes 
razonables, trabajo en conjunto, diagnóstico e identifi cación de BAPS 
y atención educativa para las y los alumnos. Además, donde se haga 
hincapié en la colaboración de todas y todos los actores (madres, pa-
dres, docentes y personal directivo), para lograr verdaderamente apren-
dizajes signifi cativos y permitir que las y los alumnos alcancen una 
educación integral.

Por otra parte, se ve refl ejada la necesidad de profesionalización y 
capacitación del profesorado y personal directivo, para la comprensión 
y la atención de la diversidad. Esto implica, que los actores educativos 
deben informarse sobre nuevos programas, metodologías y cambiar la 
mentalidad, actitudes y acciones que han fomentado limitaciones en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, a fi n de modifi car las culturas y 
prácticas para lograr la inclusión (López, 2011). 

De modo que, una maestra y maestro informado y capacitado reali-
zará acciones para permitir el acceso, permanencia y participación de 
todas y todos los alumnos en el aula y en la escuela. A raíz de esto, la 
estrategia que se propone para lograrlo es capacitar a las y los docentes 
y personal directivo en el DUA, ya que, abre las puertas, para ver la in-
clusión desde un enfoque de humanización, donde se valora el derecho 
a la educación, independientemente de las características individuales 
de las y los alumnos. 
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Conclusiones

En la actualidad, el modelo de atención que predomina en México y 
en las escuelas de educación básica es más orientado a la integración 
educativa, puesto que aún no se ha consolidado completamente el en-
foque de inclusión. Por consiguiente, existen dudas y retos, a los cuales 
es necesario enfrentarse, para lograr que se propicien verdaderamente 
prácticas y culturas inclusivas.

Se observa la necesidad de enfocarse más hacia las barreras limitan-
tes del contexto y, no a las necesidades específi cas de las y los alumnos, 
derivados de alguna condición en particular (discapacidad, problemas 
de aprendizaje, conducta o comunicación, o diferencias en el idioma). 
Es decir, se ha encontrado que las y los estudiantes, están inscritos en 
las instituciones regulares e, incluso, asisten constantemente a la es-
cuela, pero muchas de las y los maestros regulares no proporcionan 
los apoyos, metodologías y recursos necesarios, para satisfacer sus ne-
cesidades, dejando que el trabajo y la atención de dichos estudiantes 
dependa solamente del trabajo del equipo de USAER.

Sin embargo, a través de las estrategias que se proponen, se pueden 
observar cambios hacia la creación de escuelas inclusivas. No obstante, 
el trabajo en el aula sigue siendo la tarea más difícil de completar, dada 
la implicación que tienen los actores educativos en ella. Pero, gracias 
a las aportaciones que se han realizado a lo largo de los años, se refl eja 
que la inclusión no es solo una ilusión, sino que es una meta alcanzable, 
si toda la comunidad educativa se lo propone y participa activamente 
para lograrlo.
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