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I n trod ucción 

El  presente trabajo co rresponde a mi  monograt'ía de grado que deviene ele la  
i nvestigac ión real i zada en e l  marco de l  Tal ler  Central de I nvesti gac ión sobre Pol íti cas 
Soc iales, i n ic iado en e l  afio 2007 con los Docen tes Verónica F i lardo y Julio . Bango . 

E l  mi smo aborda una temática v i gente dentro del ámbito de la educac ión primaria 
públ ica de nuestro país como es la  I nc l us ión Educati va. Ésta considerada como una 
estrategia q ue t iene como fi nal idad la  superac ión ele la  exc lusión q ue sufren algunos 
sectores del a lumnado dentro y fuera del  s i stema educativo en n uestro país. 

E l  térm i no · · i nc l usión Educati va" responde a un concepto ampl io,  la i ntegrac ión e 
inc l usión en los ámb i tos de educac ión normal de aque l los estudiantes q ue por d i ferentes 
atri butos son p laus ib les de d iscr imi nac ión o segregac ión soc ia l ,  lo que puede comprender 
tanto a los pobres, los extranjeros o las personas con d iscapac idad, con el fi n de generar un 
cambio en la manera en que la  sociedad perc i be a estas personas y reconociendo su derecho 
a part ic ipar en todos los ámbitos ele la  v i da soc ial ,  desde una perspect iva de Derechos 
Humanos. 

Esta i nvest i gac ión t iene como centro de atenc ión dentro de esta temática, lo  re ferente a 
la incl usión de n ifios con Necesidades Educati vas Espec iales ( N E E )  dentro de las escuelas y 
aulas de educación común. Más preci samente busca conocer cual es la  percepción q ue de la 
misma t ienen l as M aestras que han v iv ido la  experiencia de tener en sus aulas de esc ue l as 
comunes. niños con d i scapaci dad . 

Como es sabido, en los ú l t imos años, se han desarrol lado varias pol í t i cas que apuntan a 
un mejoramiento sustanc ial de nuestro si stema educativo. La cont inu idad ele la expansión 
de la educación i n i c ia l ,  la  reducción ele número de al umnos por grupos en Pri maria, 
creación ele Escuelas de Tiempo Comp leto, un i versal izac ión ele la  Educac ión Fís ica, así 
como la  i mplementac ión ele pol í t i cas ele Inc lus ión Educat i va como P IU, PMC,  l NTE R I N ,  
etc . ( Mancebo; N arbondo. 20 l O: 258). 

S i n  embargo, parece q ue en lo  referente a N E E  no se ha rea l izado lo suficiente. Es así 
que la i nc l usión ele estos n i ños no responde a una pol í t ica normati va q ue establezca 
l i neamientos puntuales sobre a quiénes, cómo y en qué condic iones se debe i nc l u i r  en una 
escuela común. Esto genera sin l ugar a duelas una serie ele problemas tanto en la tarea ele las 
Maestras como en los procesos de escolar izac ión ele los n ifios. 

La fi nal idad ele este trabaj o  es conocer c uales son esos probl emas desde e l  d iscurso ele 
las Maestras, asum iendo que el  papel q ue real i zan es de fundamental i mportancia dentro de 
las i nsti tuciones educativas y repercute d i rectamente en el desarrol lo del c ic lo escolar de los 
n iños y en la posi b i l idad de mej ores procesos ele adquis ic ión ele conoc i m i entos. 

Para consegu i r  este cometido se real izaron entrevistas a Maestras ele aula ele escuelas 
púb l icas que han tenido la experiencia de contar en sus aulas con casos de inc l usión, 
pertenecientes a la  I nspecc ión Naci onal de Educac ión Común, ubi cadas en Montev i deo. 
También se entrev istaron Maestras espec ia l istas en N E E  q ue nos bri ndaron una perspectiva 
d i ferente a la de las Maestras de aula común. Por ú l t imo se entrevi stó a una de las 



l nspectoras de Educación Espec ia l ,  con e l  fi n de conocer el d i scurso de l as autoridades de 
AN EP.  

E n  pri mer l ugar se  anal izará la i m portanc ia  que  t iene la  educación como po l í t ica soc ia l  
para la cobertura de r iesgos ele la  soc iedad . A cont i nuac ión, un breve aná l i s i s  desde el ej e 
i nc l usión-exc l us ión y las estrategias que se han desarro l lado a lo largo del  s ig lo  XX para 
enfrentar la exc l us ión en la educación.  En tercer l ugar, se ana l i zan la evo l ución que ha 
ten ido con el t iempo el concepto de fnc lusión educat iva y cuales son sus antecedentes. E l  
marco teórico final iza c o n  una breve reseña q u e  l o  que h a  real i zado en Uruguay en materia 
de I nc l us ión Educat i va.  

En  e l  trabaj o  de campo se abordo el tema desde c uatro subtemas. Estos hacen 
referencia a la  postura de l as M aestras frente a la  I nc l usión Educati va; La i mportanc ia q ue 
dan a l a  formac ión para e l  abordaje de la l nc l usión;  Las carencias a n ive l  i nst i tucional y del 
s istema educat i vo ;  y la  i m portancia que se as igna al ro l ele los padres de n i ños con NE E .  
También s e  consideró rel evante conocer e l  d i scurso d e  la  l nspección Nac ional de Educac ión 
Espec i al y su pos i c ionam iento sobre el  tema. 
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Aspectos M etodológicos 

Lo que se pretende con este trabaj o  es una aproximac ión al modo en que los M aestros 
·· interpretan el mundo . . en lo que respecta a i nc l usión Educati va. La búsq ueda apunta a la
comprensión a n i ve l  personal de los elementos que subyacen a sus acc iones y d iscursos en 
el desempeño de sus tareas. Para in terpretar ..  la  perspect i va de los Maestros", se apunta a 
entender de lo subjet i vo, desde el p lano cual i tat ivo.  

La perspect i va cual i tat iva se re lac iona con la  metodología derivada del  interacc ion ismo 
s imbó l ico de Mead, B l umer y otros (Olahuénoga. 1 999). Según esta perspect iva las 
personas actúan con forme a como interpretan su mundo socia l  y la comunicac ión  se da po r 
med io de símbo los de los cuales el más común es el lenguaje .  De este modo e l  i nvest igador 
debe captar esenc ia l mente este proceso de interpretac ión y el sentido q ue e l  actor le  atri buye 
a los s ímbo los. El e leme nto central para la in terpretac ión es la  i n teracción en donde se 
signi fi can y res ign i fi can las si tuaciones, donde se negoc ian los s igni  ticados. La uti l ización 
del  s igni ficado i mp l ica un proceso interpretativo de auto i nd icación y ele man i pu l ac ión del  
mi smo entre los i nd i v iduos comprometidos en la  acción soc ial . El  anál i s i s  apunta entonces 
a desentrañar el origen, proceso y naturaleza ele estos s ign i ficados emanados de la 
i nteracción s imbó l ica entre los indiv iduos. 

En este trabaj o  se considera necesaria una fam i l iarizac ión con e l  m undo ele las 
Maestras para conocer y com prender los s ign i fi cados q ue para e l las t ienen las cuestiones 
relac ionadas a la  escuela inc l usiva. Un estudio cual i tat ivo es pert i nente para abordar este 
tema debido a que no exi sten estudios que aborden las inquietudes y pr inc ipales 
preocupaci ones que t iene l as Maestras con respecto a la I nc l usión Educat iva de n i ños con 
NEE.  

Para la  recolecc ión de  datos se  ut i l izaron d i ferentes técnicas s iendo l a  pri nc ipa l  la  de  la  
.. entrev ista en pro fundidad .. , rea l izadas mayormente a Maestras de aulas i nc l usoras y 
.. entrev istas a i n formantes cal i ticados··, en este caso, real izadas a M aestras espec ia l izadas 
en E ducación Espec ial  e I n c l usión Educat iva y autoridades de la i nspecc ión Nacional de 
Educac ión Espec ia l .  También se ut i l i zaron ··téc n icas de conversac ión" en charlas 
informales con entendidos sobre el tema, bás icamente M aestras, así como .. uso de material 
documental . . .  Para e l  anál i s i s  de los datos obten idos se ha uti l izado la  he1Tamienta de 
anál i s i s  c ual i tativo M AX QDA. 

E l  trabaj o  de campo se real i zó entre los meses de octubre de 2007 y agosto de 20 1 O. Se 
entrev istaron tres M aestras espec ia l izadas en Necesidades Educati vas Especiales;  catorce 
Maestras ele aula de escuelas inc l usoras; y una I nspectora Zonal  pertenec iente a la 
I nspecc ión Nac ional ele Educac ión Especial . 



5 

M a rco Teó rico 

La i m po rtancia de la educación e n  el m a rco d e  las pol íticas sociales 

Para poder ciar cuenta del tema propuesto es necesario  d iscut ir  lo que representa la  
educac ión públ ica como pol í t ica soc ia l ,  puesto que lo  que  se  i nvest iga queda enmarcado por 
la s ign ifi cac ión del papel que ésta cumple como prestac ión  para la cobertura de los r iesgos 
soc iales a los que están expuestos sus desti natarios, así como el peso que ésta t iene en e l  
rég i men de  bi enestar de la  soc iedad. 

Las pol í t icas soci al es pueden entenderse como gesti ó n  públ ica de l os riesgos sociales 
(Esping-Andersen: 1 999). Tienen como obj eto los problemas soc iales s iendo i ntervenciones 
púb l i cas que regulan la reproducción y socia l izac ión de la poblac ión,  protegiendo a l a  
m isma d e  l o s  r iesgos y sus efectos n o  deseados. L o s  ámbi tos en l o s  q u e  s e  desarrol lan la  
po l í t icas sociales pueden ser  la  educac ión,  la  sa lud,  e l  empleo y la seguridad soc ia l .  Se 
considera que l as pol í t icas soc iales y a sus func iones como elementos c laves de las  formas 
que adquiere, en el mundo capi tal i sta, la c i udadanía, es dec i r, un conj unto de i ntervenc iones 
de la sociedad sobre si m i sma donde e l  Estado ocupa un lugar de mayor o menor 
i mportanc ia según sea e l  caso (Andrenocci. Repello: 2006). 

En este sent ido el Estado consti tuye una de las esferas de producción ele riqueza, 
seguridad y oportunidades ele los regímenes ele bienestar, s iendo estos ú l t i mos conformados 
además, por su art icu lac ión con las esferas pertenecientes al  mercado y la fam i l ia .  " El 
Estado de hieneslar es una de las tres fúentes de ges! ión de los riesgos sociales: los otrns 
son lafómilia y el mercado. En realidad. el modo en que se compartan los riesgos define u 

un régimen de bienesfC/r ", ( . . .  ) " los regímenes de bienestar se deben identificar, de 
manera mucho más sistemática. en términos de la tríada interrelacionada de, el estado. el 
mercado y la /ámilia, ( . .  .) Es /úndamental reconocer que éstos representan tres principios 
distintos de gestión de riesgos. (Esping-Andersen: 1 999:50). 

La c lave para eval uar el papel del Estado en la prestac ión ele pol ít i cas soc i ales radi ca 
en el anál is is  ele las formas en que éste i n terviene en la d istri bución de r iesgos y 
oportun idades en una soc iedad, anál i s i s  que debe responder a detectar el grado de 
adecuac ión ele las po l í t icas con respecto a la estructura de riesgos de una sociedad . Los 
riesgos soc iales son de carácter estructural y mantienen un alto grado de regularidad 
respecto ele algunos grupos categóricos dentro de la poblac ión.  Son producto ele l as acc io nes 
desagregadas de las d is t i ntas es feras de producción de b ienestar y oportunidades tanto sea 
en cantidad, i ntensidad y d istri buc ión .  Si b ien el mercado, la fami l ia y las comun idades 
generan parámetros agregados que luego tendrán inc idencia en la d istri bución ele riesgos 
dentro de la  soc iedad, estos parámetros no son e l  resul tado de dec i siones agregadas. La 
trans formación ele la estructura ele r iesgos depende del papel del Estado, siendo su rol 
esencial y monopó l ico.  ( F i lgue i ra; 2006) .  Desde esta perspect iva, e l  Estado debe responder 
a los cambios q ue se generan en una soc iedad en lo  relat ivo a la estructura de r iesgos de la 
m i sma, con e l  fin de lograr que las d i nám icas generadas por la  i nteracción ele l as d i st i ntas 
esferas no redunde en la generac ión ele un incremento de los riesgos ele aquel los que se ven 
expuestos a una mayor vu lnerabi l idad soc ial .  

D ic ho autor asigna un papel fundamental  a l a  educac ión como respuesta a los cambios 
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que han su frido las soci edades lati noameri canas en lo re ferente a la  fam i l ia, el mercado 
laboral y a las pos i b i l iclacle ele acceso a la sat i sfacción ele necesidades por medi o  del . . cash 
nexus.'1• Estos cambios han tras ladado una s igni ficat iva parte de los riesgos soc i ales a las
pob lac iones más jóvenes. los n iños y las muj eres, resu l tando de estos cambios una 
radical izac ión de la man i festac ión de la  herenc ia socia l  q ue retiene en e l  desempl eo y la 
pobreza al las personas que ado lecen de act i vos soc iales sufic ientes, generando esto un 
ensanchamiento de la  exc lus ión soc ia l .  

Por  su parte e l  Estado ha respond ido a estos cambios en forma lenta, fragmentaria y 
equi vocada, generándose entonces una d isociación entre la  estructura de r iesgos ex i stente y 
las herram ientas con que el Estado i ntenta modificar la  . 

.. En este contexto, el desllfio de la inclusión educlltivll no debe ser pensado rnerl/mente 
como un disposit ivo y metll educativa sino como pieza jitndarnenllll de un nue vo eslCldo 
social y por lo /(In/o de un nue vo régimen de bieneslllr ··. Filgueiru: 2006: 7). Reconoce el  
autor. tres obj et ivos d i ferenc iados y com plementarios a tomar en cuenta para la  consecuc ión 
de una prestac ión educat i va q ue se consti tuya en uno ele los p i lares fundamentales ele un 
nuevo estado soc ial . El pr i mero,  que debe regir  como princ i p i o  genera l ,  es la desv i nculac ión 
de la prestac ión educat i va en cal idad y cantidad de l  ··cash nexus", es  dec i r, su  
desmercant i l izac ión .  E n  segundo l ugar, proporc ionar a los n i ños y j óvenes un mej or acceso 
a las fuentes de obtenc ión de d i nero, en espec ia l  al mercado labora l .  Y tercero, una oferta 
de b ienes y serv i c i os a los educandos y a sus fam i l ias que tome en cuenta las nuevas 
necesidades emergentes en las fam i l i as .  

Se dehe tener en cuenta que la educac ión no so lo  debe cumpl i r  e l  papel  ele bri ndar 
cant idades y cual i dades ópt imas necesarias ele capi tal humano a sus ben e fic iarios. s ino que 
también debe o frecer una serie de b ienes y serv i c ios tendientes a enfrentar las necesidades 
emergentes resu l tantes ele los cambios estructurales q ue se están ciando en las restantes 
esferas de producción de b ienestar, e l  mercado y la fam i l i a. 

Así  m ismo, ex isten tens iones estructurales re lat i vas a otros ámbitos de los cuales el 
Estado debe dar cuenta.  La carga demográfica, las a l tas tasas de fecundi dad en los estratos 
más baj os y la desigualdad soc ia l ,  son hoy prob lemas q ue deben tomarse en cuenta en la 
con formac ión ele la arq u i tectura socia l ,  la  so luc ión ele los problemas emergentes en estos 
ámbi tos consti tuyen objet ivos para lograr grados adecuados ele inc l usión y equidad. Estos 
aspectos pueden l l egar a ser más determ i nantes q ue la  educación en materia ele desarro l lo .  
S i  b ien América Latina cuenta con al tos índices ele matricu lac ión. es  necesario abordar éstos 
problemas de manera i ntegral y no esperar un "milagro educativo por vía del capit(ff 
humano". Para so l uc ionar tensiones estructurales es necesario entones pensar en la 
educac ión  como parte de los engranaj es ele un si stema de protecc ión soc i al y no como una 
func ión de producc ión de capital  humano. 

Por otra parte, en lo re lat ivo al mercado laboral se reconocen tres func iones c laves de la 
educac ión con respecto a l  m i smo, que resul tan re levantes a la hora de eval uar el  papel que 
cumple la  educac i ón como pol í t ica soc ia l .  La pri mera hace re ferencia a la  dotac ión de 
capi tal humano, la  segunda se re lac iona a los efectos posi t i vos que genera la  mano de obra 
cal i ficada sobre los mercados laborales, y la tercera esta re lac ionada a l a  l i berac ión de mano 

1 . . . • . 
1\cc..:so a b1..:11cs ) s..:rv1c10s por m..:d1u d..: d1n..:ru. 
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de obra para el mercado laboral por su gran potenc ial  clesfam i l iarizaclor. 

Es necesario destacar la  i mportanc ia que se otorga a la un iversal izac ión ele la 
educac ión, sobre todo en los sectores ele la ensei'ianza pri maria y med ia. Y si bien es ci erto 
que en nuestro país se ha logrado dicho obje t ivo, es necesario resal tar que no hace m uchos 
afios se detectaban carencias en los serv ic i os educat i vos públ icos como lo  afi rma un 
documento del BID del afio 2005: ··se reoli:ó un análisis de lll oferta de senic:ios púhlicos
destinlldos o los niños por zona de 1\lfontevideo. Se desll!Cll que la disponihilidad de 
escuetos primllrios de tiempo completo es haja tanto paru el conjunto de la ciudad. como 
en las áreas mas carenciadas" (Serie de Estudios Económicos y Sociales. Pohreza. red de 
protección socil!I y situllción de lll infúncia en el Urngully. B!D. 2005: 7). Por otra parte, en  
un anál i s i s  ele la s i tuac ión de  la  educac ión al 2005, se  detectan carenc ias importantes en lo  
referente a los rend i m ientos educati vos ele nuestros  estudiantes, re flejados en l as pruebas 
P l SA 2003. Esta evaluac ión in ternac ional,  rea l izada por la OCOE, ubica a U ruguay como 
uno ele los países con mayor i nequiclad educat i va. Así también, las tasas ele repet i c ión de 
1 er. G rado en pri maria l legaban a l 6%, s i tuando nuestro país como uno ele los países con 
mayores tasas ele repet ic ión de Lat i noamérica. Final mente,  se detecta que las condic iones ele 
trabajo ele nuestros docentes eran muy malas dado los baj os salarios que perc i bían, además 
de las condic iones materiales ele los centros educat ivos  en los que desempefian su tarea 
( Bentancur, Mancebo; 20 1 O).

La expansión ele serv ic ios  educat ivos requ iere una i m portante i ncorpo rac ión ele mano 
ele obra cal i ficada, que puede provenir  ele l a  l i berac ión ele mano ele obra, resu l tante del 
aumento de o ferta educati va. F i l guei ra p lantea que hay "tres elementos claves paro 
potenciar la acción educatim y logrnr que esta refleje lo menos posible. al plasniar.\·e en 

logros educativos. las desigualdades de origen de los estudian/es. El logro de centros q ue 
sean verdllderas comunidades educativas de maestros, alumnos y padres: maestros 
cllpl!citados e incentivados a hrindar servicios de excelencia: y modelos curriculares que 
siendo . flexihles y ahiertos. garllnlicen el acceso a un conjunto de competencias húsiclls . .

(Filrzueira. 2006: 1 9). 

La Exclusión en la Educación. 

En las sociedades Lat i noamericanas actuales y en  nuestro país el fenómeno de la  
exc l usión no es un dato menor. La fragmentac i ó n  soc i al y territorial  afecta, aunque en  
magni t udes di ferenciales,  a todos los países de l  cont inente. La  pérdida de  central  idacl del 
trabaj o  asalariado como fuente pri mordia l  de cobertura ele necesidades bás icas, el  
crec i m iento del sector i n formal ,  el  deterioro de los serv i c ios públ icos, "el giro desarrol!ista 
de cuño liberal q ue se empieza a ges/llr en los años setenlll y lo destrucción definitivll del 
Piejo modelo de desl!rrollu que se plasma ll inicios de los novenlll. modifican rlldicafmente 
fa geogrqfía urbana. la mor/ólogía laboral y las fórmas y magnitudes de integración y 
desintegrllción social del Uruguay en su conjunto··. (De Armas. Filgueira: 2007:3). 

Si  nos foca l i zamos en l a  educac ión,  se puede a fi rmar que exi ste una tensión entre 
i nc l usión y exc l us ión presente en el si stema educat i vo.  E n  los países de nuestro cont inente 
esta tens ión se caracteri za por una gran desigualdad en  la  d istri bución de los rec ursos 
materiales y si mból icos y por la  fragmentac ión soc ial y cu l tura l .  Es posib le  caracterizar la 
exclusión en la  educación de dos maneras . Por un lado los excl uidos del acceso a l a  escuela 
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o que han s ido expulsados en  forma temprana. Por otro lado, aquel los que estando
escolari zados son d i scri m i nados o egregados por d i versidad de factores como pueden er 
su or igen étnico o cu l tura l ,  su género, n i veles ele rend i m iento o aquel los que no aprenden 
por as ist i r  a escuelas en l as que no se alcanzan n i veles ele ca l idad adecuados. Por otro lado 
se considera la  i nc l us ión  como i ncorporac ión al s i stema educat ivo,  e i n c l us ión  como 
i ncorporac ión de conoc i m ientos. "La exclusión educativa es por tonto 1111fenómeno de gran 
magnitud que omeritu uno rerisión prq/imdo ele los factores que fu generan. internos)' 
externos o los sistemas educativos. y el clesorrollo de polít icos integrales l/Ue los aborden 
de fórmo integrnl ". (Blanco: 2007:-1. Citado por Inés Aguerrondo). 

Pensado en estos térm i nos, el desafío de la I nc l us ión Educat iva requ iere es fuerzos tanto 
en la  creac ión ele p lazas que cubran la total idad de l a  demanda ex i stente, así como en un 
mej o ram iento s ign i ficat ivo ele la cal idad ele los conten idos a ofrecer. 

Hi stóricamente se han p uesto en práctica d i ferentes estrategias en d i st in tos momentos, 
con e l  fi n ele resol ver el  problema ele la exc l us ión,  que const i tuyen es fuerzos por lograr la 
I n c l us ión  en los s i stemas educat i vos. En pri mer l ugar, corresponde hab l ar del 
usistencialismu de los at'los · 40 y '50, donde se pro veían e lementos materiales para mejorar 
las condic iones de educab i l idacl (comedores, consul torios méd icos, úti les, etc . ) .  Luego, en 
los at'los '60 y · 70, la e trategia  es el  psicopedogogisismo. Con este surgen n uevas 
exp l icac iones para el fracaso escolar y aparecen nuevas figuras como el  psicopeclagogo y el 
psicó logo para d iagnosticar problemas de aprendi zaje y deri var a escuelas espec i al es .  Es 
i m portante tomar en cuenta que en estas dos pri meras estrategias la unidad de as istenc ia  es 
e l  a lum no ind i v idual y no ex i ste un cuest ionam iento del s istema educativo ni ele las 
rroruestas pedagógicas. Es recién en las décadas de los '80 y '90 donde se genera una 
respuesta del s istema educat ivo aunque mas centrado en e l  n i ve l  i nst i tuc ional .  Mediante las 

polít icas compensatorios, la escuela se trans forma en l a  n ueva unidad de cambio y de 
resoluc ión de problemas del s istema. También se busca poner al alcance de los docentes, 
herramientas adecuadas para en frentar la enset'lanza con éxito .  La cuarta estrategia es la 
Inclusión, donde se adq u iere conc ienc ia de los aspectos estructurales del s istema que 
generan diferenc iac ión soc ia l  y segmentación ele los s i stemas escolares. Es necesario ac larar 
que estas estrategias se han desarro l l ado en forma acumulat iva y no fueron sust i tut ivas. 

En este sentido "puede mirarse la relación educación y exclusión/inclusión dese/e una 
mirada retrospectiva que explique las respuestas generadas en el siglo pasado (. .. ):y unu 
prospectiva l/Ue implica que equidad es dar d!ferente (); posiblemente mú.s) a q uien es 
d(/'erente (y posiblemente t iene menos) . . (Aguerrondo. 2008:8). E l  tema de la exc l us ión en
la  educación se puede considerar como un problema estructural, entretej ido en  la 
const i tución m isma ele los s is temas esco lares. Por esta razón se hace necesario un cambio 
de modelo que c uestione las bases estructurales del s istema que han reforzado los procesos 
de exc l usión en las escue las . Aguerrondo considera el s istema educati vo como la unidad de 
cambio.  proponer n uevos currículos,  n uevas o rganizac i ones escol ares, nueva formac ión 
para los docentes, n uevos mecanismos para la  toma ele dec is iones que perm i tan art icu lar ele 
mej o r  manera los rec ursos d i spon i bles con el fi n  de lograr una cobertura i n tegral ,  nuevos 
si stemas ele contro l  de cal idad y arreglos i nsti tucionales que posi bi l i ten nuevos entornos de 
aprendi zaje y educación de cal idad para todos los n it'los y n it'las ( l nés Aguerronclo;  2008:7). 
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l n tegración Escolar, N ecesidades Educativas Especia les, I nclusión Ed u cativa.  

C o nceptos y a n teceden tes. 

Cuando se habla ele I nc l us ión Educat iva, se debe tomar en cuenta q ue se trata de un 
térm i no ampl io ,  que t iene una h i storia y que ha evo l uc ionado en el  transcurso de esa 
h i storia.  Este concepto surge o resu l ta de una evo luc ión del concepto de I n tegrac ión  
Esco lar. l igado d i rectamente a l a  atenc ión de  n i i'í.os con Necesidades Educati vas Espec i al es 
y a la pos i b i l idad de i ntegrarlos en aulas de educac ión común.  Esto re fiere al proceso por e l  
c ua l  . .  s e  hahilito a l  niPio c o n  necesidades educotil 'ltS especiales o max1m1zar sus 
oportunidades, potenciales y logros personales (. . . )  en lo escuelo y en el resto de lo 
comunidad". ( Lou Royo. López U rq u i zac 1 999;3 9). 

El térm i no ··.Necesidades Educati vas Espec ia les" ( N E E ) , aparece por pri mera vez en e l  
ln. fhrme Warnock en 1 978, rea l i zado por  pet ic ión del Secretario de  Educac ión del  Rei no 
U n ido, s i rv iendo de base a la · · Ley de Educac ión" de G ran B retaña de 1 98 1 .  Dicho i n forme 
expresa q ue " . . .  l a  propuesta de desinstilucionalizocián de los destinatarios de l o  educación 
especial surgió en la década de los sesenta hajo el impulso de grupos de padres 
organizados especialmente en los países nórdicos y Estados Unidos. osí como de 
legisladores y defensores de los derechos humanos " ( Di ez; 2004;3). E l  i nforme destaca l a  
pos i b i l idad de adaptar a los n i ños con N E E  a los currícu los ele la  educación común, así 
como también destaca e l  carácter suplementario  de l a  prestac ión educat iva espec ia l .  
recomendando s iempre q ue sea pos i ble,  la  ·" I n tegrac ión Escolar'' . 

Si b ien ex isten d i ferentes concepc iones p lanteadas por d i ferentes teóricos en lo 
referente a la  f ntegración E scolar que mati zan a lgunos aspectos del concepto y sus 
i m pl i cac iones. podemos hablar e le  un ..  Movim iento de I ntegrac ión Escolar" que en sus 
bases teóricas y ti losó ticas comparten una s ·r ie de característ icas que permi ten 
comprenderl o .  Es un proceso d i ri g ido a todos los al um nos, es de carácter soc ia l ,  por lo que 
no se encuentra restri ng ido al ám bi to escolar; i mp l ica e l  o frec i miento ele una serie ele 
serv ic ios en una variedad de a l ternati vas i nstruct ivas; t iene el obj et ivo ele sat i s facer 
neces idades ele aprendizaje  respetando las i ncl i v idual iclacles. y apunta a la  atención ele l as 
N E E en ambientes no restric t ivos ( Lou Royo, López U rqu izar; 1 999:42).

Existen tres pri nc i p ios fi losó ficos e ideológicos fundamentales en los que se basa la  
I n tegrac ión Escol ar que  se describen a cont i n uac ión :  

Normalización: que busca l l egar a la  normal izac ió n  ele  los  nmos con NEE en  los  
ámbi tos  educati vo y soc ia l .  apuntando a que e l  suj eto desarrol l e  un t i po ele v ida tan normal  
como sea pos i b le,  teniendo como fi nal idad la aceptac ión ele las di ferencias y l a  d is m i nuc ión  
de  los prej u i c ios soc iales,  as í  como la  organ ización ele e n foques mul t i pro fes ionales con 
mayor indiv idual izac ión ele esos serv ic ios.  E n  lo  re ferente a la  educac ión,  adaptar la  escuela 
a las necesidades de cada suj eto para un desarrol lo ópt i mo de los procesos de escolarizac ión  
de  los n i ños con N E E. 

Individualización: Part iendo ele la prem i sa de que los  suj etos son únicos por lo  q ue se 
debe respetar las característ icas de los i ndividuos, i nc l uyendo las psico fís icas. En la  escuel a. 
esto se logra por medio de l a  apl icac ión de currícu los abiertos y flex i bles que perm i tan 
di ferentes n i veles de adaptac ión c urricu lar, contrapuesto a la concepc ión tradic ional del 
currícu l o  homogéneo q ue busca q ue tocios los n i ños transcurran iguales procesos ele 
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esco lari zac ión .  

Sec/ori:::ución: Pr inc i p io  que t iene como fundamento la d ismi nución de los costos de 
cles i nst i tucional ización y normal izac ión ele los 11 1 nos con N E E ,  sosteni endo lo 
i mpresc i ndib le  ele acercar los servic ios asi stenc iales al l í  donde se producen las demandas. 
ele este modo e l  s i stema educat i vo responde a los contextos personales, fam i l iares y 
res idenc iales ele los a lumnos evi tando al al umno desplazam ientos excesivos ( Lou Royo, 
López U rquizar; 1 999; 42 ) .  

Por  otra parte, podemos hablar de l  concepto ele Escuela l nc l us iva. Los autores más 
representati vos del mov i m iento conoc ido como '" Educac ión I nc l us iva'' ,  consideran este 
térm i no como una evo l uc ión del concepto ele ..  I ntegrac ión Esco lar". Es así que la  Inc lus ión 
Educat i va no responde tanto a un conj unto de acc iones q ue se deben desarrol lar, s ino más 
bien a un sistema ele valores, una forma ele v ida que sost iene que cada persona debe ser 
valorada en su ind iv idual idad . Por un lado, en I ntegrac ión,  la m isma está suped i tada a su 
com petencia académ ica y soc ia l ,  en la  l nc l usión por otro l acio ,  tocios los alumnos t ienen 
derecho a estar en aulas comunes, más al lá de l as característi cas que estos presenten. De 
este modo, las d i ferentes modal idades de esco l ar izac ión de los n i ños con N E E  se muestran 
más cercanas a uno u otro concepto. 

Ahora bien, en los ú l t imos años el sentido del concepto de I nc l usión Educati va, así 
como su alcance han ido transformándose. " Mientras en algunas naciones se considera 
como un enfoque para atender a alumnos con discapacidlldes en entornos comunes. en 
otrlts, aparece como un reto primordilll de los sistemas educativos paro fllvorecer la 
inclusián de todos " ( R . Bmcos; 2008 : 6 ) .  En el segundo sent ido menci onado del  térmi no, se 
busca hacer frente a las problemáticas que generan procesos de excl us ión en los s istemas 
educativos debido a d i ferenc ias étnicas, socioeconómicas, ele género, etc. En este sentido e l  
concepto de  I nc l usión se  am p l ía y no so lo  se  ap l ica  las N E E,  s ino que abarca a todos los  
al umnos y alumnas, a todos los  centros escolares, por  lo  que  se  relaciona al s i stema 
educativo en su conj unto . 

Se entiende entonces q ue e l  concepto ele i nc l us ión E ducat i va forma parte ele un 
cont i nuo que t iene como punto ele part ida un movim iento e le i ntegrac ión ele n i 11os con 
d iscapac idad en escuelas comunes, en ámbi tos menos restric t ivos en la  v icia soc ial  y que 
abarca no so lo los aspectos ele la  educación s ino q ue apunta a la i nc l usión ele estas personas 
en la sociedad de modo m ás cabal ,  desde una perspect iva de reconoc i miento de derechos 
humanos, igualac ión de oportunidades y de aceptación de la  d i versidad. Por otra parte la 
amp l iac ión del concepto ha hecho que también se consideren otros t i pos de exclusión como 
las étnicas, las socioeconómicas, las c u l turales y las re l ig iosas, etc. 

Ahora bien, en lo  que respecta a las N E E,  U N ESCO ha cumpl ido un ro l fundamental al 
dar i m pulso a estos conceptos y us impl icac iones en varios países y propic iando la 
d i scusión en térm i nos ele Derechos H u manos rea l i zando la  convocatoria a la  "Conferencill 
Mundial sobre Necesidades Educativlls Espeóales ", dando l ugar por med io de esta a l a  
" Declaración de Salamanco " y al " Marco de A cción purll las Necesidades Educativas 
Especil!les " .  En el pre fac io ele este documento se expl i c i ta :  "la Conferencia aprohó lll 
Declaración de Salamanca de principios, política y práctica parl/ flls necesidades 
educlllivas especillles y un 1\!fllrco de A cción. Estos documentos están inspirados por el 
principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad de actuar con miras de 



1 1

conseguir " escuelas pura todos . . . esto es. instituciones que incluyan a todo el mundo.
celehren las diferencias. respalden el aprendi::aje y respondan a llls necesidades de cada 
cual. Como toles, constituyen uno irnporfonfe contrihución al programa pllrn lograr la 
Educación Pllro Todos y dotar u la esrnela de más e/icllcia educllfivll . . (Declarllción ele
Sola111llncll y 1\!farco de Acción parn llls necesiclocles educar ivas especiales. Salamanca
1 99-1:3). A part i r  ele esta con ferenc ia se exhorta a los gobiernos fir mantes a ciar i m pu l so a la  
inc l us ión ele n iños d iscapac i tados en las  escuel as com unes reconoc iendo que "lu tendencill 
de la politicu social durnnte las dos décadas plisadas ha sido fomentar la integración y lll 
participación y luchar contra la exclusión. La integración y la participación forman pllrle 
esencial de la dignidad humana y del dis/i·ute y ejercicio de los derechos humanos. En el 
campo ele lll educucián esta se refleja en el desarrollo de estrategias que posihiliten la 
autentico igualdad ele oporl l!nidades . . (Declarllción de Salamanca y Marco de Acción para 
llls necesidades eclucétlivas especiales, Salamanca: 1 99-1: 1 1  ) .  

Además de UNESCO, otros organ ismos internac ionales, han propic iado d i ferentes 
mecanismos de amparo que se fundamentan en Ja  extensa normat i va internac ional que 
regula el derecho de las personas con d iscapac idad, su derecho a estar i nc l u idos en ámbi tos 
no restr ict ivos, comprometiendo a los Estados a rea l izar esfuerzos en este sent ido.  L o  
menc i o nado anteriormente puede reconocerse en :  La Convención d e  los Derechos d e l  N i 1'io 
( Asamblea General de las Nac iones Un idas, l 9 8 9 ) :  Pri mera Conferencia M undial  sobre 
Educac ión Para Todos, Jont ien:  l 990 ) :  Convenc ión I nteramericana para la E l i m inación de 
Todas las Formas ele Discri m i nación contra las Personas con D i scapacidad, ( O EA 1 999 ) ; 
Normas Uni formes para la I gualdad de Oportunidades para Las Personas con Discapac idad. 
( O N U ,  1 993 ) ;  Conferenc ia  M undial  sobre Necesidades Educat i vas Espec ia le y 
Dec l arac ión d e  Salamanca. ( UN ESCO 1 994 ) : Dec larac ión de Sant iago en la Segunda 
Cumbre de las Américas . 1 99 8 :  Foro M undial de Educación de Dakar, 2000; Reun ión de 
M i ni stros de Educac ión de l beroamérica, 2000 ; V I I  Congreso M undial ele I ncl usión 
Educat i va, ( San Lu ís,  2002) .  E n  estas convenc iones, se hace h i ncapié  en el  reconoc i m iento 
de Jos derechos de las personas con d i scapac idad y con otras N E E  a ser integrados en la 
soc iedad, en los d isti ntos aspectos de Ja vida soc ia l  y destacan la necesidad ele rechazar la 
d iscri m i nación que aten ta contra la  consecuc ión de estos derechos. 

L a  res puesta ele U ru guay 

U ruguay ha rati ficado un gran número de convenc iones y acuerdos internac ionales de 
los anteriormente nom brados. Es por esto que en el  año 2003 se crea en e l  ámbito e le la
Adm i n i strac ión Nac ional de Educac ión Públ ica e l  Fondo ele i nc l us ión Escolar ( F f E ), con e l  
obj et ivo de poner en marcha i nstrumentos y acc iones tendientes a l l evar a cabo la  
experiencia ele la  I nc l usión Educat iva en e l  espac io de la  escuela  públ ica, además de real izar 
experiencias p i loto desde hace varios años. El F L E  apoyó la  experienc ia ele inc l usión escolar 
en 1 25 escuelas de educac ión común y en 1 3  I nspecc iones Departamentales y tuvo como 
algunos de sus cometidos hacer v iables tocios los e lementos necesarios para la consecución 
del objet ivo de la inc lusión educativa. Acondicionam ientos edi l i c ios, apoyos 
espec ia l i zados, capac i tac ión de docentes y consecución de una comun idad escolar para la 
atenc ión de los n i ños con Necesidades Educati vas Espec ia les ( Fondo de I nc l usión Escolar. 
La experienc ia  de U ruguay .  Banco M undial ,  2004 / En este documento también se expl ica 

1:ste i n l(inne t'ue rea l i 1.ado por Sergio 1Vkres111an11 para e l  Departamento d e  Desarrol lo l l u m ano- l{egión l .atinomn�ricana y 1 : 1  Cari b�. del



que e l  F I E  se l levó ade lante en e l  marco de una serie de pol í t i cas que buscaban reforzar la  
integrac ión soc i al sobre la  base de equidad, reducc ión de la  pobreza y la exc l usión en  
U ruguay. En e l  m ismo se  expl ic ita . . .  Las escuelas pllrticipontes inician u n  camino que les 
exige adllplar sus herromienfllS ll llls necesidades de cadll alumno a lll ve.: q ue se 
henefician de la asistencia técnico y .financiern req uerido paro concretar estas 
adaptaciones · ·  ( Fondo ele I nc l usión Escolar. La experienc ia ele U ruguay . Banco M und ia l ; 
2004 :4 ) En este texto se puede reconocer la necesidad de un proceso ele adaptac ión ele los 
centros educati vos que part i c i paron en la  experiencia ele la  Educac ión I n c l usi va. 
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E l  F l E fi nanc ió proyectos escolares ele i nc l usión con fondos ele l a  Adm i n i strac ión 
ac ional ele Ed ucac ión Públ ica y e l  Banco M undial ,  como componente del Proyecto ele 

Mej oramiento de la Cal idad Educat i va Pri maria ( M EC A E P ), est i m u lando y fi nanc iando a 
su vez Proyectos ele Mej oram iento Educat ivo ( P M E ) .  A l gunos ele los obj et ivos que se buscó 
al canzar med iante estos proyectos fueron. el dar respuesta a l as Necesidades Educati vas 
Espec ia les, propic iar el  fortalec i m i ento de la autonomía ele las escue las para su gestión,  e l  
desarrol lo  y l a  capac i tac ión ele los Docentes y e l  mejoramiento del v ínculo fam i l ia-escuela
com uniclad. 

En un i n forme real i zado por U ruguay para el Banco M undial  se caracteriza la i nc l u  ion 
educat i va como. " ' un rec:urso esencial para trahajllr con estos niños (con N E E )  
reintewándolos y defendiendo s u  espacio en la escuela. El principio fúndamenlal es que 
todos deben tener la misma oporlunidad de aprender. y q ue todos se henefician cuando 
niños con o sin discapacidades aprenden juntos ··. ( Fondo ele I n c l usión Escolar, la  
experienc ia  de U ruguay. Banco Mundia l ,  2004). 

Cabe tam bién tener presente c ua l  es e l  sostén q ue estas acc iones t ienen desde e l  punto 
ele v i sta j urídico, ya q ue desde 1 989 r ige la ley 1 6 .095/89 ele " P ROTECCI ÓN I N T E G RA L  
A L A  P ERSONA CON D I S C A PAC I D A D",  donde se establece e l  pri ncipio ele 
equiparación  de oportu n idades y establece en e l  Capítu lo V I I ,  Art ículo 3 4  " ' los 
disc:apacitlldos deberán inlegrarse con los no discapacitados en los cursos curriculares. 
desde lll educación preescolar en adelllnte, siempre c¡ue esta inte!!,ración sea benejiciosll en 
todos los aspectos. (. . .  ) Los progrllml/s se adaptarlln a la situación particular de los 
discapacitados 

. .. (ley f 6. 095 PERSONAS DISCA PA C!TA DAS). De este modo se da
carácter ele ley a l as nuevas considerac iones sobre las personas con di scapac idad en lo q ue 
respecta a educac ión y derechos humanos, dando l ugar a l a  concrec ión ele un marco legal 
para las nuevas propuestas tanto educati vas como de otros ámbitos socia les re ferente a los 
d iscapac i tados. 

l lanw M undial  en el ai1o 200-f. S u  linal i dad es descr i b i r  l a  experiencia con j unta tk;arro l laua pur la  /\NEP y el  13ancu M undial en la
i111pkmentaciún del F I E .  
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P ro b l e m a  <le I n vestigación 

En la B i b l iografía anal i zada se pudo encontrar  una serie de argumentos que a firman la 
necesidad de l levar a cabo la experi encia i nc l us iva y las ventajas q ue la  m i sma representa 
para los n i ños con E E  y para la soc iedad en su conj unto. Entre estas ventaj as se puede 
destacar la formac ión de una conc iencia de no exclus ión de las d i ferenc i as de las personas 
con d i scapac idad con el fi n de sean reconoc idos como Sujetos de Derecho. También se 
reconoce la necesidad ele una i gualac ión en térmi nos de oportunidades de estas personas 
con d i scapac idad con respecto al resto ele la soc iedad. Por otro lado se reconoce por parte de 
los gob iernos la  necesidad ele formar a d icho grupo para en frentar las ex igenc i as del 
mercado labora l ,  para transformarlos en hombres y mujeres producti vos y como estrategia 
de reducción del gasto q ue se dest ina a los m i smos ( Dec larac ión ele Salamanca; 1 994). 

Pero la Escuela Inc l usiva no esta exenta ele cr í t icas, y estas pudieron hal larse también 
en la  revis ión  b ib l iográfica exploratoria de esta i n vestigac ión .  En la  publ icac ión ·· Bases 
psicopedagógicas ele la educac ión espec i al",  se pueden encontrar algunas ele estas cr í t icas, 

. . . . . estamos de acuerdo en q/irmar c¡ue la inclusión por la inclusión no tiene sentido ya que 
no todos los centros y aullls ordinari({s poseen las cl/racteríst icas necesarias y suficientes 
par({ que en elfos se ofi-ezca un({ educación de Clllidad a lodos los alumnos. de tal forma 
que en lllgunos cusos mas que aumentar llls posibilidades de educllción y desarrollo de 
estos alumnos, se ven mermados por la falta de atención y culllificación de los pndesores 
de estus uu!as ( .  . .  ) Uno de los principales problemas con los que se hu encontrado la 
escuela inclusiva ha sido la fórmación recibida por nuestros maestros ( . . . )  una condición 
p({ra desarrollar una escuefll inclusiva es fa de una adecu({da . fórmación inicial y un 
desarrollo profesional de los profesores ordinarios, lf Ue les prepare para acomodar su 
enseñanza a las necesid({des de los distintos aprendices q ue pueden enconfr({rse en su aula. 
(. . .  ) Ellos dehen prepararse para colaborar y participar en 1(1 solución de los prohlem({s 
en equipo, así como p({rn lrabajur de forma e.fectiva con los padres de todos los lllumnos ·· 
( Lou Royo, López Urquizar; 1 999: 59). 

Otras crí t icas apuntan a l as d i ficu l tades que deben enfrentar los n i ños con Neces idades 
Educat i vas Espec iales cuando son i nc l uidos en escuelas comunes. Dentro ele estas 
d i ficu l tades se hace re ferencia a las i n teracciones que estos n i ños mantienen con los n i fios 
··normales"' y a los requerim ientos necesarios para que un n i fio p ueda estar i nc l u ido.  U n  
art ículo el e  Adriana Cec i l ia  D iez sobre N ecesidades Educat i vas Espac ia les pub l icado e n  
--c uadernos d e  Antropol ogía" B s .  A s .  D ice: "Desde l a  perspectiva de los alumnos de las 
escuelas especillles, ingresl/r ll lll escuela común supone un desafio que no lodos desean 
qf 'rontar. ( .  . . )  las condiciones c¡ue se requieren incluyen que intelectualmente tenga un 
nivel normal ( .  . . )  que emocionalmente este equilibrndo para acep/({r o poder llev({r 
lldelllnle los inconvenientes o desafios q ue ({ diario le presentll la educación en la escuel({ 
común. (Diez, 200-/.:8). 

Se recalca entonces la necesidad de formar maestros para poder bri ndar una enseñanza 
adecuada en el  nuevo espac io  educat ivo que se genera dentro de las aulas, así como para 
poder atender mejor  a las necesidades emergentes de las fam i l ias de estos n i ños. 

Estos e lementos ele crít ica son ele espec i al i nterés para este t rabaj o  por lo que resu l ta 
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pert inente real izar u n  anál is is  de cuúles son las d i ficu l tades a l a  que se en frentan los n i ños, 
padres y pri nc ipal mente los maestros. así como todo e l  s istema educat ivo cuando se 
e n frentan a un proceso de i nc l usión en la escuela común.  Estas d i ficu l tades están 
relac ionadas con las carac terísticas de los centros educat i vos, su eq u i po docente y la forma 
en que estos conceptual izan la  I nc l usión Educati va, con el s i  tema educat ivo en general y 
las herramientas que se bri nda para sostener los procesos de i nc l us ión y con e l  ro l que 
deben desarro l l ar las fam i l ias de los ni ños con N eces idades Educati vas Espec iales.  

Por otro lado, no se puede negar que e l  ro l que desempeñan los Maestros en esta 
experienc i a  es de v i tal i m portanc ia para el logro de los objet ivos de los procesos de 
i nc lusión . F i l gue i ra sost iene como una necesidad el logro de centros educativos que 
representen verdaderas comunidades ele padres, maestros y a l umnos ( F i l gueira, 2006). Estos 
e lementos se apuntan también entre los requ i s i tos necesarios para la consecuc ión de una 
escuela  i nc l us i va como necesidades ele pri mer orden, tanto desde la soc io logía como desde 
la pedagogía, "Stainhack y Stainhack ( 1 989) qfirman a esle respecto q ue se debe llevar a 
cabo un llná/isis de los contenidos que están recibiendo los moestros especiales y 
ordinllrios. e ident(ficar aquellos contenidos. valores y hahi/idodes que deben adq uirir para 
originor una escuela inclusivo " ( Lou Royo, López Urqu izar; 1 999 :56 ) . Se destaca aqu í  
nuevamente e l  papel central d e  l o s  maestros y l a  necesidad d e  su formac ión e n  contenidos y 
valores para poder desarrol lar procesos de I nc l us ión .  

La pregunta que conduce la invest i gac ión será entonces: ¿cml les son las d i ficu l tades a 

las q u e  se e n fren tan las M aestras d e  esc u elas c o m u nes c u a n d o  tienen en sus au las 

n i ños con N ecesidades Ed ucativas Especiales en s i tuación de i n cl us ión? Lo que se 

pretende es c0noccr la perspecti va q 1 1e t i enen l as Maestrns a J a  l u z  ele su experienc i a. 
asumiendo como fundamental el papel que desempeñan respecto del proceso de 
escolarizac ión ele los ni ños.  
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O bjetivos d e  la i nves tigación 

Objetivos Generales: 

Conocer c uáles son las pr inc i pales problemáticas o d i ficul tades a las q ue se en frentan en su 
práct ica cot id iana los Maestros de Educac ión Pr imaria q ue t ienen o han ten ido experienc ias 
con n i ños con Necesidades Educati vas Espec iales inc l u idos en sus au las de escuelas 
comunes. 

Objetivos específicos: 

a) Explorar sobre cuál  es la postura q ue t ienen las Maestras con respecto a l a  I nc l us ión
Educati va. 

b) Conocer la  i m portanci a  que t iene para éstas el n ivel de formación para el abordaj e  de las
Necesidades Educativas Espec iales.  

c) f ndagar acerca de las fal las o carencias i nst i tuc ionales detectadas por las Maestras que
l i m i tan o d i fi c u l tan e l  desarro l lo de la  I nc l usión Educat iva. 

d) Conocer el grado de i m portanc ia q ue as i gnan las Maestras al papel de los padres o
fam i l iares de los n i ños inc l uidos en e l  proceso de escolarizac ión de los m i smos. 

e ) Rea l i zar un acercamiento al d i scurso i n st i tuc ional de la I nspección Naci onal de
Educac ión Especia l .  
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H allazgos 

La perspectiva de las M aestras d e  esc u elas co m u n es sobre la  i n clusión Ed uca tiva. 

Para lograr un orden en la  caracteri zac ión de la  forma en que la  M aestra de aula ele 
escuela común ent iende la I nc l us ión Educat i va, se dec id ió d iv id i r  el tema en a lguno focos 
ele atenc ión.  En una pri mera i nstanc ia de la i nvesti gac ión se del i nearon a lgunos subtemas 

por med io  de lecturas, conversac iones y entrev i stas exploratorias, pero a med ida que el  
t rabaj o  de campo fue enriqueciendo e l  conoci m iento del estudiante sobre el  tema, se real izó 
un aj uste de l as categorías ele modo de lograr un abordaj e  más adecuado a l a  rea l idad que se 
pretendía ana l izar. E l  aj uste perm i te centrar e l  estudio  en aque l lo que es considerado 
i m portante por parte de l as Maestras más que por el i nvesti gador, resul tando esto coherente 
con e l  carácter emergente de la i nvest i gac ión  c ual i tati va. 

Los subtemas desde los que se abordaro n  las entrev i stas son los s iguientes :  

/ - Posturl/ de fas Mlleslrlls con respecto a la Inclusión Educativa. Por medio d e  este 
subtema anal izaremos cuál es e l  n i ve l  de acuerdo que t ienen las Maestras respecto a la 
I nc l us ión Educat iva a desde un punto ele v ista parad igmático y la  act i tud q ue han mostrado 
y m uestran en sus s i tuac iones part icu lares . 

2- Formación de los docentes. Se i ndagó sobre l a  i m portancia que t i ene para las 
Maestras la formac ión en Necesidades Educativas Especia les para encarar la  Inc lusión,  así 
como las d i ferentes v ías que han tomado los Docentes para la  formac ión e i nformac ión al 
respecto. Así m i smo se i ndaga sobre la v is ión que se tiene al respecto desde la  educac ión 
espec ia l .  

3- Cllrencias a nivel i ns/ i t  ucional. Por  n i ve l  i ns  t i  tuc ional se  ent iende todo lo re fe rente 
al n i ve l  del S i stema Educativo en genera l .  También se i nc l uyen aquí  las carenci as que 
t ienen los centros en part icu lar. Con esto se puede anal izar las carenci as de recursos que las 
Maestros detectan como i mpedi mento para la consecución de buenos proceso · de I nc lus ión.  

-f.- Importancia que se cu(judica al papel de los padres de niños incluidos. Se [ ndagó 
sobre el  papel que cumplen los padres en el proce o ele escolari zac ión de sus hijos. Se 
ana l iza la  i m portancia que t iene para las Maestras la  forma en que los padres acompañan a 
los n i ños en el proceso de escolarizac ión .  

5- Discurso institucional de lll Inspección Nacional de Educc1ción Especial. Mediante 
entrevi sta a una inspectora zonal , se trata ele i nvest igar como se pos i c iona I nspección 
respecto a l  tema y cual  es su pape l .  



1 - La postu ra ele las M aest ras de a u la frente a la I nclusión E d u c a tiva.  

Con este subtema se busca caracter izar cual es la postura que toman las Maestras con 
respecto a la inc l usión a n ivel  parad igmát ico,  es dec ir,  cual es su n i vel de acuerdo en lo 
re ferente a que n i 1'1os con Necesidades Educati vas Espec iales sean inc l uidos en aulas de 
esc uelas comunes v isto desde una perspect iva ele derechos y de aceptac ión ele la  d i versidad.  
En este trabaj o  e cons idera fundamental la fi gura del  Maestro y se asume que e l  acuerdo o 
desacuerdo con la  I nc l us ión Educativa por parte ele los mismos es un factor fundamental de 
base para que las experienc ias ele I nc l usión resu l ten exi tosas así como para e l  éx ito de la 
I nc l us ión en sentido cabal ,  como proyecto. 

Como se menc ionó antes, la [ n c l usión Educat iva promueve que n i t'í.os d iscapac i tados 
compartan el espac ió  ául ico ele las escuelas comunes con los n iños q ue trad ic ionalmente 
asisten a estas escuelas.  Como fundamento se reconoce la d iversidad desde una perspect iva 
de Derechos H umanos y e l  derecho de esto n i t'í.os a part i c ipar ele ámbitos no restri ngidos de 
la v ida soc ia l .  

En  el  in ic io  del  trabaj o  de campo se  real izó una entrevi sta a una i n fo rmante cal i ficada 
que brindó una respuesta que intenta genera l izar la posic ión de los maestros sosteniendo 
que la  I nc l us ión,  a l  ser sustentada por pr inc ip ios bás icos de derechos y reconoc i m iento de la  
di vers idad, es  aceptada por  todos los  Maestros. Desde su punto de v i sta no exi ste 
desacuerdo en que la I nc l us ión debe ser aceptada en sus aspectos teóricos por todos los 
agentes re lac ionados a la  educac ión puesto que el  pri nc ip io  de la igualdad de derechos y el  
reconoci m iento de l a  d iversidad es i napelable .  

" Bueno creo que desde el punto de vista filos<Hico nadie estú en desacuerdo. hay un 
acuerdo totlll. (. . .  ) Ese principio, de que todos tenemos los mismos derechos a . . .  un derecho 

.fundamentlll, el derecho u lo educacián. o la vivienclll, a la comido. . .  todos los derechos 
básicos del ser huml/no . . Jilosójicamente. Yll no hlty nadie que discuta la integración ". 
(Entrevista u ln/órrrwnte C 'lllijicadu). 
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En las entrevi stas con las Maestras se pudo constatar que ex iste en general un  acuerdo 
bás ico con respecto a la I nc l usión Educat iva.  Se reconoce que todas las personas t ienen 
característ icas que las hacen d i ferentes y que esa d iversidad debe ser reconocida. Por lo 
tanto, las M aestras consideran que la I nc l usión Educat i va es necesaria para la atención a 
esta d iversidad .  

P o r  otra parte, s e  reconoce l a  importancia d e  la  función soc ial d e  la I nc l us ión en lo  
re ferente a que los n i ños con d iscapacidad compartan act iv idades educati vas, l úd icas y 
comunicativas con los n iños s in  d iscapacidad. El hecho de que un n i ño con una 
d iscapacidad esté esco lari zado en un aula común lo benefic ia, puesto que comparte 
act iv idades con otros n i t'í.os que lo reconocen como un igual ,  al t iem po q ue se genera en la 
tota l idad del grupo, una natural izac ión de la presencia del n i t'í.o d i scapac i tado en el aula y 
una conc ienc ia de no d i scri m i nac ión por parte de los n i ños ··comunes", desarrol l ándose 
lazos ele sol idaridad entre estos. La presenc ia  del d iscapac i tado es posi t iva pues ayuda al 
desarrol lo de la aceptac ión de la d i versidad y prepara al n i ño para un mundo en la que ésta 
predomina.  

"Si yo creo ( .  . . )  que es positivo parlt las dos. pura las dos parles, porque es 



impresionan/e como los otros niFíos se acos/umhron a integrar al comp(fñero. como en la 
parle de valores se /rahaja enforma na/Ur(fl. esteee . . . como camhio la percepción del niño.
ele lo q ue es el incluido cuando empiezo el año y cuando termina el año ( . .  . )  (Entrevista 
con Moeslrn). 

Si se atiende a lo antedicho, se puede observar una act i tud ele reconoc i m iento por parte 
<le las M aestras en lo re ferente a los aspectos pos i t i vos ele la f nc lusión, que son aquel los que 
las Maestras caracterizan como bene fic ioso para los educandos, para los Docentes y en 
algunos casos para l a  soc iedad en genera l .  Los aspectos pos i t i vos son entonces, aquel los 
relac ionados a la  función social  ele la  I nc l us ión Educat i va mencionados anteriormente en 
este apartado. 

S i n  embargo, resu l tó muy frec uente en l as entrev istas e l  hecho de que, segu idamente a 
la expres ión de las M aestras a favor de la I nc l us ión ,  los  re latos apuntaban d i rectamente a los 
aspectos que cond i c ionan el  buen desarro l l o  de la  m i sma. Lo que resultó i nteresante fue 
j usto e l  hecho de que esta act i tud es reconoc ib le  en l a  m ayor parte de las entrevistas. 
Resu l ta como s i  la opin ión pos i t iva con respecto a la  I nc l us ión  fuera acompañada en forma 
cas i  s i stemát i ca de los aspectos que la l i m i tan como experienc i a  y como proyecto. A estos 
se los denom i nará aspectos negat i vos ele la I nc l us ión  Educati va. 

Los aspectos negat i vos de la I n c l us i ó n  descr iptos por las Maestras son en la  mayor 
parte de los casos:  La carenc ia de recursos, en forma predomi nante de los recursos humanos 
espec ial izados de apoyo al  maestro y sobre tocio al n i ño, lo que i m pacta en la ganancia 
pedagógica del  n i ño y en el  hecho ele que la  i nc l us ión  resu l te o no sat i s factoria. Así también 
la  care nc i a  de recursos materiales es mencionada aunque con menor frecuenci a; otro de los 
aspectos negat i vos menc ionados fue la  carenc i a  de formac ión  en Neces idades E ducati vas 
Espec i ales, puesto que se reconoce muy frec uentemente en el d i sc urso, la fal ta de 
preparación  que mani fies tan las maestras para abordar al n i ño i nc l u ido.  

Ahora bien,  los aspectos negat i vos que t iene la i mplementac ión  de los procesos 
i nc l us i vos en nuestras escuelas hacen re ferenc i a  j ustamente de l os subtemas que se tratarán 
en los próx imos apartados. La form ac ión ele nuestros docentes y las carenci as ex istentes a 
n i ve l  del s i stema educati vo y en los centros escolares . 
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E n  re lac ión  a los  otros aspectos que condi c ionan a la  I n c l usión,  el  anál i s i s  se centrará 
en la act itud de las Maestras frente a la m isma, por considerarse que está re lac ionada a la 
pos ic ión  que t ienen e l las con respecto la  I n c l us ión E ducat iva. El  que ex i stan crí t icas, 
reconocidas en los aspectos negati vos de la I nc l usión no cond ic iona a la  Maestra a que no 
acepte al  n iño i nc l u ido y a que su act i tud sea negativa con respecto a éste, y aunque existe 
el  conoc i m iento de Maestras que se oponen a la  I nc l us ión,  este conoc i m iento fue s iem pre 
re ferido a otras Maestras, siendo que n i nguna de las entrev istadas se opuso frontal y en 
forma personal a la I nc l us ión Educat i va. 

1 i- La actitud ele las M aestras fren te al n i ñ o  i nc l u ido 

Como ya se mencionó, la act i tud del docente de un aula inc l usora con respecto al 
i nc l u ido es considerada como fundamental para e l  desarro l lo del  proceso de esco lar izac ión 
de l  n i ño d iscapaci tado. Una de las i n formantes cal i fi cadas re f ir iéndose al papel que cumple 
el  Docente en e l  proceso de i nc lus ión, afirmó q ue éste puede ser considerado como ··el 



coord i nador ele toda la  tarea'' .  Resulta pert i nente entonces a fi rmar que las caractenst1cas 
act i tud i nales que presenten los mae tros redundará en que el proceso de escolari zac ión del 
i nc l u ido sea o no at i s factorio.  Es por esta razón q ue se considera la  act i tud del  maestro 
como un aspecto cond i c ionante del buen desarro l l o  de una i nc lusión.  s i n  ser necesari amente 
caracterizado como un aspecto pos i t ivo o negat i vo .  A su vez, se cons idera pert i nente este 
anál i s i s  dentro de esta categoría, puesto que se sost iene que la act i tud de la Maestra frente al 
i nc l u ido es un re flej o  de su postura frente a la  i nc l usión,  i ndepend ientemente de las 
carencias existentes a n i ve l  ele las escuelas, de todo e l  s istema de ed ucac i ó n  y ele su 
reconoc i miento por parte ele las entrev istadas. 
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En este sent ido,  las i n formantes cal i ficadas clan una pauta bastante c l ara de la 
i m portanc ia  que t iene e l  hecho de que la Maestra tenga una act i tud pos i t iva ante la  s i tuac ión 
ele tener i nc l usiones en su aula .  La aceptac ión de la  persona por su cond ic ión de humano y 
la necesidad de una sens i bi l izac ión que perm i ta un cambio ele menta l i dad, son menc ionados 
como algunos ele los factores mas i m portantes por estas entrevistadas. Otro factor 
importante puede ser, e l  que la sens ib i l izac ión  se l ogra mediante la  experienc i a  y la 
práct ica de la I nc l us ión .  La práct ica en inc lusión permite una sensi b i l izac ión que generaría 
en el  maestro un cambio ele act i tud con respecto a e l la.  Por otra parte, se reconoce q ue ante 
la ex istencia de una escuela inc l usora, no es solamente e l  Docente de aula quien debe tomar 
una postura a favor ele la I n c l us ión, s i no que es la i nst i tución en su total idad la q ue debe 
tomar dicha postura.  Es i m portante resal tar que las informantes reconocen e l  haber ten ido 
experienc i as pos i t i vas en i nc l us ión.  Estas experienc ias han siclo ex i tosas entre o tros factores 
debido a la act i tud q ue los docentes y las escuelas han mostrado frente a estos casos ele 
i nc l us ión . 

. . Entonces lo primero es que con respecto a lo inclusión. es comhiar la co. . . es un
camhio mental. que además na se da instantáneamente. se da a partir de la experiencia que 
uno va lomando y de la discusión y de la prohlematización y de la sensibilización (. . .  ). Hoy 
experiencios muy b uenas pero hechas a .fúerza de, de . . .  de huena voluntad de. de esa cosll 
que pone alguna gente, con la actitud ". (Entrevistll con infórmonte clll ificllda) 

" ¿ Con respecto o la actitud? Primero lo aceptación. Aceptar a la persono por lo que 
tiene de humano. de persona. Eso. primero que nada. Eso en la base. Después en los 
agentes . . .  institucionales pensemos. maestros. lwnhién In aceptación, y me voy a la 
.fórmacián también. Porque hoy que tener claro de que no pasa por un vofunloriodo. El 
niño tiene derechos, esa .familia tiene derechos. y entonces bueno. En actitud pensar en eso 
(. . . ) .  A demás hay otra cosa. Cuando uno piensa en una escuela que acepta la inclusión. la 
postura debe ser institucional. no de un moestrn o de una clase " (Entrevista con infórnwnte 
colificada) 

Durante las entrevi stas con las Maestras de aula, las ideas expresadas al respecto ele la 
ac ti tud que se debe tomar frente a la I nc l usión y más expresamente hac i a  l os n i ños 
inc l u idos, se re fir ieron a aspectos d i versos. E n  este ca o se puede reconocer en los  d i scursos 
un re lat ivo predom i n i o  de las act i tudes pos i t i vas hac ia  los inc lu idos por man i festac iones 
d i rectas o mediante un reconoc i m iento ele la im portanc ia  que t i  ne el  hecho q ue e l  Docente 
tenga una buena d i spos ic ión a trabajar con e l  i nc lu ido.  Algunas M aestras expresaron su 
opinión acerca de l a  i m po rtanc ia de la  act itud del Docente, ej emp l i ficando mediante sus 
propias experienc i as y mostrando de este modo su act i tud. Esta se man i fiesta po i t ivamente 
al mostrar su i n terés por el  n i ño inc lu ido por med io  de la búsqueda de i n formac ión y de 



asesoramiento por parte de la Maestra de Apoyo - M aestra que está formada en Educación 
Espec ia l ,  pero que no cumple una función de apoyo a la i nc l u  ión dentro de la esc ue la-,  así 
como de la búsqueda de estrategias de aprendizaj e y del est ímulo al n i ño .  Otras real i zan un 
reconoc i m iento de la i m portanc ia que t iene la act i tud mani festando que el  Maestro debe 
estar convenc ido, que debe querer trabajar con el i nc l u ido.  De este modo se adj ud ica un 
papel fundamental al Docente y su desempeño para lograr buenos procesos de 
esco lar izac ión de los n iños en s i tuac ión de inc lus ión .  

" ( . .  . )  que lo h e  b usc:odu yo. yo seo osesoru111ien10 co11 téc:n ico.1· de todos estos n1110s. que 
justo111e11le 111e /Jo11 hri11dodo estrnlegias. 111a11ejo con esos nií'íu.1· porque la solic:ilo. y por o/ro lodo 
ta111hié11 me ha ayudado 111ucho la 111oestro de opoyo de la Escuela. 1 ·isle y b ueno i1!formació11 que 
he logrndo de huscor 1110/eriol por 111is 111edios, por 111is 1 ·ías (. . .  ) (Entrevisto con 1\1/oestra). 

20 

"( .. . )  llUe el 111oestro pueda recihirlo con afecto sobre todo. con carillo, que con/fe que eso 
integración va a ser buena. 110 solamente paro el n iifo s i110 q ue va o ser buenll para el resto de los 
co111pai1eros. y q ue uno se va a enriquecer con eso i11clusió11 " (Enlrevis/(f con 1\1/(festra). 

En el aná l i s i s  de la perspect iva de las Maestras sobre la  i m portanc i a  que t iene la  act i tud 
del Maestro de au las i nc l usoras con respecto a los n i ños i nclu idos también exi s ten casos 
negat i vos, es dec i r, que algunas M aestras man i fiestan una act i tud más bien negat i va 
re lat i vas a sus experienc i as de i nc lus ión .  En  tanto al gunas otras no muestran personalmente 
i nd ic ios de act i t udes negat i vas, pero ex presan conocer Docentes que se oponen o rechazan a 
los i nc l u idos.  Es  i m portante recordar aquí que no ex i st ieron Docentes que muestren 
act i tudes negat i vas frontales del t i po, "yo no acepto la inclusión .

. 
o "no acepto tener un

niño incluido en mi aula " . De todos modos ex isten sent i m i entos de preocupac ión con tante 
por sent i r  que la inc lus ión repres�nta un problema para la Docente, la falta de preparac ión, 
la necesidad de dedicar t iempo extra al  i ncl uido,  la  no aceptac ión de n i ños inc lu idos con 
d i  capacidades i ntelectuales y sobre todo con pro b lemas de conducta, que dan la pauta de 
ac t i tudes relat i vamente negat ivas haci a  la s i tuac ión  de tener un i nc lu ido.  

" (  . .  . ) Cuondo los trnslomos que tienen los nit'íos con inclusián vienen ocompañl!dos con
trastornos de co11duc10 ahí 1(/ cosa se complica porc¡ ue aporte de lo discapllcidod está el prohle11w 
de conduela que eso joroba 111uchísimo y gener(f además recha:::o "  (Entrevista con MC!eslra). 

" Discapacitados inte!ecluC!les no. Tengo un coso q ue por error esta en sexto y 110 sabe leer 11i 
escribir. yo 110 le puedo brindar la atención que el!C1 necesi/CI porque tengo a los de111ás. tengo u11 
progra111a. los tengo a lodos. yo lu111bién tengo respo11sabi/idades con respecto ll lodos. y ella 1ie11e 
dell/asiadas carencias . . (Entrevisto con 1\1/oeslra}. 

Es de destacar que las op in iones que pueden caracterizarse como negat i vas no son 
pocas en el total de los casos. S in embargo se reconoce que d ichas op in iones rem i ten a los 
problemas antes mencionados re lac ionados a las carenc i as i nst i tucionales y a una espec i e  de 
sensac ión de parte de las Docentes, de no sent i rse p reparadas para enfrentar las s i tuac iones 
que le plantea e l  hecho de tener un n i ño con d iscapac idad i nc l u ido en su aula. 

Resumiendo, ex iste una tendenc i a  a pos ic ionarse pos i t i vamente frente a la  inc l usión, ya 
que nad ie  se man i festó abiertamente en contra del  parad i gma inc lus ivo .  S i n  embargo se 
constató que todas las Docentes reconocen act i tudes negat i vas en otros M aestros. 

Por ú l t imo se destaca el hecho de q ue l as op in iones de las Maestras están 
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fundamentadas en l as experienc ias ele I n c l usión v i v idas por estas. Es lógico pensar que las 
d i ficu l tades para e l  desarrol lo  de la I nc l us ión que e l l as en frentaron tengan i n fluencia en 
d ichas op in iones. Por este mot ivo se reconoce que aq uel l as Maestras que experi mentaron 
procesos de i nc l us ión con una menor cant idad de d i ficu l tades muestren act i t udes más 
pos i t i vas que aquel las que por el  contrario se enfrentaron a procesos más d i ficu l tosos. 

2- La i m po rta ncia  q u e  se d a  a la  fo rmación por pa rte de las M a es t ras 

La falta de preparac ión  para e l  abordaj e de las N ecesidades Educativas Espec iales y 
para el abordaj e  de l a  I n c l us ión Educat i va fue uno de los lugares com unes en los d i scursos 
de las M aestras, por lo  que se considera la  m isma como un factor condic ionante del buen 
desarro l lo de la  I nc l us ión  como experienc ia, es dec i r, en el caso part icular, y como p royecto 
a n ivel de la enseñanza s iendo considerado como uno de los factores negat i vos de l a  
I nc lusión.  En este apartado s e  intentará dar cuenta d e  la capac i tac ión  y preparac ión c o n  la  
que cuentan las  M aestras para e l  abordaj e de los  n i fíos d i scapac i tados i nc l u i dos en sus 
aulas. Tam b ién se busca i ndagar sobre cuán i m portante consideran las Docentes la 
formac ión para e l  abordaj e  de la  I nc l us ión Educat iva. 

En apartados anteriores se menc ionó l a  i m portanc i a  que tiene la  formac ión ele los 
Docentes para la I nc l us ión .  El  Maestro capaci tado c uenta con mayor cantidad de 
herram ientas y puede generar d i ferentes estrategias para trabajar en c lase con el  n i ño con 
d iscapac idad. Este aspecto queda expresamente c laro en la  b ib l iografía ana l i zada. A l l í  
encontramos que " ' una condición para desarrollar una escuela inclusiva es la de una 
adecuada formación inicio/ y un desarrollo (Jr<?f'esional de los profesores ordinarios. que 
les prepare para acomodar su enseñanza a las necesidades de los distintos aprendices que 
pueden enconfrorse en s u  oulu .

. . . Ex isten autores que a fi rman que es necesario " ' lle var a
cuho un anúlisis de los contenidos que están recibiendo los maestros especioles y 
ordinarios e identificar aquellos conlenidos. vC1lores y habilidades que dehen adquirir paro 
originC1r una escuelo inclusivo " ( Lou Royo, López U rquizar; 1 999:56). 

Los maestros que trabaj an en aulas i nc l us ivas deben desarrol lar lo que se denomina 
"adaptac iones curr icu lares'" para poder atender la  d i vers idad ex i stente dentro de u n  aula. 
Estas adaptac iones no se re fieren a un currícu lo separado del currícu lo  genera l ,  s i no que 
resul tan ele una " ' contemplación del mismo desde su carúcter de operlura y .flexibilidad, un 
currículo único que se modifica gradualmente en fimción de las dificultades de aprendizoje 
delectadas en los olumnos Leniendo en cuenta el principio de normalización escolor 

. . . De 
este modo todos los n i ños trabajan sobre la m i sma temát ica pero con un n i vel de ex igencia 
acorde a lo  que cada n i ño puede rend i r  ( Lou Royo, López U rquizar; 1 999:54). 

En nuestro país,  la carrera de Magisterio no cuenta en n i nguna ele sus as ignaturas con 
programas que contemplen especí ficamente e l  tema de la f nc l usión Educat i va. Tampoco 
las práct icas de los estud iantes de magisterio se rea l i zan en escuelas necesari amente 
i nc l us ivas. Es dec i r, que no ex iste formación teórica n i  práct ica ele inc lus ión s istemat i zada 
en la formación de base de los Maestros. donde deben adquir i r  los valores necesarios que 
dan sustento a la Educac ión I nc l us iva. S i  b ien es c ierto que todos los Maestros t ienen 
conoc i m iento sufic iente para la  rea l izac ión ele adaptac iones curricu lares, no ex iste 
transmis ión de hetTamientas ele las que el  Maestro común se pueda serv i r  para la  atenc ión a 
la d iversidad cuando se encuentra en un aula. 



En este sent ido. una i n formante so tuvo la i m po rtanc ia  de la formac ión de base para la  
inc l usión,  destacando q ue la  temát ica I nc lusión debe transversa l izar las C ienc i as de la  
Educac ión.  pon iendo é n fas i s  en la  Psicología de la  Educación y la  Psicología Evolut iva 
debido a que ele estas d isc i p l i nas surgen los aportes teóricos que nutren la temática de la 
atenc ión a l a  d i versidad así como la  del desarrol l o  del n i ño .  Esto tomando d i stanc ia  y en 
contraposic ión con e l  hecho ele plantear los temas re lac ionados a la  atenc ión a la  d i versidad 
en una asignatura dentro de la carrera como podría ser - -Di ficul tades de Aprendizaj e", 
asignatura que se i m parte actualmente, u otras como podrían l legar a ser · ·Atenc ión  a la 
D i versidad" o · · Educac ión I nc l usiva". Por lo tanto lo  q ue hoy se brinda como herramientas 
para la atenc ión a la d i versidad en la preparac ión ele base de los Maestros es muy poco. 
tanto desde el  punto de v ista teórico como en la práct ica q ue real izan los e tudiantes de 
Magisterio . 

.. Poco. Muy Poco. A ctu(ll111ente. de la for111acián inicilll del maestro, muy pocas herra111ie11tas. 
Y otra cosa de hoy cuando estába111os hahlondo de la form(lcián. Yo digo. el te111a tiene que 
trnnsver.wli:::ar las Cie11cias de la Educacián, la Pec/(lgogía, la Psicología, la Histori(I de la 
EducC1ció11. Pero además. hay otro problema grave en lafornwción doce11te en este sentido que son 
los escuelas de prácticll. El alumno. el estudiante c1ue se estáfor111ando para ser 111aestro, tiene que 
ver la inclusión e11 la práctica y ver co1110 jimcio11(1 Ull(I escuela inclusora y ver co1110 un 1/1(/estro 
hace una adaptación curriculllr .. (Entrevista con !n/omwnte Cal[/ic(ldo) .  

En efecto, este dato surge ele las entrevistas real i zadas a las Maestras ele aula dado q ue 
repetidas veces en l as entrevistas y en casi todas el l as,  l as Maestras maní fiestan la falta de 
formac ión para atenc ión a la  d iversidad, lo  q ue m uestra u na pauta de la poca preparac ión 
4uc existe en los Docentes para atender a la inc l us ión.  U na buena prueba ele esto es que l as 
M aestras en sus d iscursos dicen no estar preparadas para el abordaje  de n i ños con 
el i scapac iclacl. 

Aque l l as Maestras que muestran act i tudes mas pos 1 t 1 vas respecto ele la I nc l usión 
procuran in formación po r d is t intos medios como. rea l i zación ele cursos ele espec ia l ización 
en · 'Di ficu l tades de A prendi zaje". tal leres en Ong ' s, búsqueda ele asesorami ento con la  
Maestra ele Apoyo, búsq ueda ele i n formac ión por su prop ia  vol untad. Además de esto. se 
escuchó frecuentemente en las entrevistas el in terés por adqu i r i r  herramientas para encarar 
una i nc l usión por parte ele las Maestras ele aula. 

Con respecto a lo  anterior se puede dec i r  q ue las v í as de formación e i n formac ión que 
los Docentes ut i l i zan son variadas aunque más bien dependientes ele la  vol untad y act i tud ele 
las Maestras q ue ele las pos ib i l idades que e l  s istema les bri nda para adqu ir i r  esa formación .  
Las pos ib i l idades de espec ia l izac ión que o frece e l  s istema educati vo son muy escasas y 
solamente pueden absorber una cantidad reducida en número ele Docentes. La 
espec ia l izac ión en Di fi c u l tades de Aprendizaje .  no es acces ib le  a la mayor parte de los 
Maestros, por lo  que no es frecuente encontrar en las esc uelas M aestros con este t ipo de 
espec ia l izac iones. Según las entrevistas rea l izadas se encontraron más com únmente otras 
vías de formac ión e i n formación .  

En menor medida se encontraron casos en que las M aestras muestran una acti tud . más 
b ien negat iva a la formac ión,  aspecto q ue se re l ac iona más bien a c uestiones vocac ionales y 
a las posi bi l i dades reales ele las Maestras de adqu i r i r  formac ión por la v ía pri vada. 



D i ficu l tades re lat i vas a los costos de cursos de espec i al i zac ión y a los t iempos q ue se 
necesi tan para su rea l izac ión  son los más menc ionados por las Maestras. En gran parte de 
los casos se trata de Maestras que trabajan en dos turnos lo  que imposib i l i ta la concurrenc ia  
a esos c ursos. 

2 i- La i m p o rtancia de la especia l ización para la I nc lus ión.  Dos vis iones.  

Como s menc ionó anteriormente, la  gran mayoría de l as Maestras pertenec ientes al  
Consej o  de Educación Pr i maria carece de espec ial izac iones en algún t i po de Necesidades 
Educati vas Espec iales debido a la  poca o ferta exi stente dentro del s istema de carácter 
públ ico3 . La espec ial izac ión  pri vada a su vez tiene un costo que no todos los Maestro están
d ispuestos a enfrentar más a l l á  del in terés q ue han mostrado en la  mayor parte de las 
entrevistas de rec i b i r  esa formac ión .  

De esto surge u n  hec ho común.  Las Maestras expresan repetidas veces e l  no estar 
preparadas ni  espec ia l izadas para atender las i nc l usiones q ue rec i ben en s us aulas,  además 
de no considerar s u fi ciente la preparación que rec i ben en la  formac ión de base, durante la  
carrera de  Magi sterio .  Sería necesario para éstas, q ue se  com ience a ciar formación para l a  
i nc l us ión o por lo menos q u e  ex ista un cambio en la formac ión i n ic ia l  y a  q ue hoy p o r  h o y  e l  
Maestro egresado del  l nst i tuto Normal no lo hace con conoc imientos s u tic ientes para 
atender la l nc l us ión,  lo q ue t i ene como consecuencia que e l  Docente. clepencl ienclo ele su 
voluntad, deba buscar estrateg ias al ternati vas para i n formarse, conocer sobre la  temát ica y 
tener herram ientas para t rabaj ar con un i nc l u ido en su aula . 

. . . . .  porque _vo entiendo l/Ue nosotros. así co1110 esta111os. del instituto. so/ir a atender o nii'írH. 
podes lwc:erlo c:on 111uy b uena voluntad. pero neces itas herro111ientos d(ferentes. estrategias 
diferentes y pla111ear lo clase diferente . .. (Entrevislll c:on 1Vluestru) . 

. . . . .  eso es otro li111itoción q ue tene111os. El docente de escuelas co11w11es o de inicio/ 110 t iene
preparación para trotar ese tipo de niiios. No la recibe dentro de lo carrero ' '. (Entrevista cm1 
1\!loestro). 

En tanto para los M aestros comunes la falta de formac ión en I nc l us ión es reconocida 
como un déficit ,  la  m i rada q ue se t iene desde la  educac ión espec ial  es d i ferente a la 
expresada por los M aestro s  de escuela común. Esto surge de l as entrevistas real izadas a la 
in formante cal i ficada espec i a l i sta en Educac ión Espec ial  así como también de la  que se 
real i zó a una Maestra de A poyo.  La Maestra de Apoyo t iene como fi nal idad ··apoyar'' l as 
d i ficu l tades ele aprendi zaj e e x istentes en las c l ases i n feriores de las escuelas comunes, desde 
4 años hasta 2do grado.  E n  algunas ocasiones puede br indar apoyo a n i ños de grados 
superiores si  es acordado con la D i recci ó n  de la esc uela o como ya se expresó por so l i c i tud 
de Maestro de aula. Lo i mportante de esta aclarac ión es q ue la  fi gura de la  Maestra de 
Apoyo no tiene como func i ó n  e l  apoyo a la I nc l usión en las escuelas comunes, s i no que su 
tarea es el apoyo a las d i fi c u l tades de aprendizaje  de n i ños en las c l ases i n feriores. No está 

3 
i\l 1110111cnto �n que -;e realizó el trabaj o  tk campo, se pudo constatar que el úl t imo curso sobre - - i nc lusión en Educación" ruc aprobado 

por d Concejo D i rect ivo Central ( CODIC l -: N ). d 28 de juniu d�I a1lo 2005. adcmús de cursos para "i\tcnciún tk a l u1111H1, ..:un
Capacidm.ks Di lácntcs". t : I  curso obre I n c l us ión en Educación se compuso de tres sub-cursos. siendo estos. 1 .  i\ctual i1.ación a Docentes
para trabajar en contextos de v u l nerabi l idad soc ia l :  2.  i\ctual ización para Maestros de ;\puyo. POI'. Profesores 1\dj untos ) Proli:surcs
i\dst:riptus: y 3 Gestión de C�ntros l ·:ducat ivos para l a  I nc l usión Social .  l.a puhlaciún objet ivo de estos cursos rucwn los Docentes
pertenecientes a la  i\ N t :: I '  de los (.'(insejos d e  l :du cación l'ri 111aria. Secundaria y l'�rn it:o l'mli:s ional .  IJ nú111cro total d� inscr iptos ruc de
539 entre los doccnt�s pcrtcnccicntcs a los tres Consejos. s i�mlo 2 7 1  los docentes inscri ptos pertenecientes al  Consejo de 1 : d ucaciún
! 'r imaría y a su vez d� esto-; ú l t i mos solamente 88 dd dcpana111cntn tk Montcv itko. 



asignado por el si stema para bri ndar apoyo a la i nc l us ión .  

Las i n formantes con especia l izac ión en Educac ión Espec ial  expresan que e l  Maestro ele 
aula no debe necesariamente estar espec ia l izado en Necesidades Educati vas Espec ia les para 
la [ nc l us ión .  Sí están en acuerdo con que debe haber una rev is ión ele la formac ión i n ic ial ele 
los Maestros en cuanto a los contenidos de la m isma y en que debe exi  t i r  una 
sens i b i l i zac ión al  respecto . Pero lo importante es, además del comprom i so que deben 
asum i r  los Docentes con respecto a la  [nc l us ión,  q ue el M aestro pueda real i zar buenas 
adaptac iones curricu lares que le perm i tan abordar un grupo desde la  d i versidad ex istente en 
su i nterior. 

' " Ese ' "no estoy preporodo poro ". que yo digo /ombié11. ese ' "no estoy prepomdo poro ", poso 
/omh ién por uno fon/asía. ¿ Qué es estor preparado para? En 1•erdad el 111oeslru dehería tener si 
una .fúrnwcic)n de base y sensibili::ocián. Pero nunca puede estar preparado para atender un niiio 
con cliscapocidod 1·isual. 1110/ri::. Nadie puede abarcar todo el abanico (. . .  ) El discurso que se 
escucha es siempre el 111is1110. Es cOIJ/O recurren/e. Es ' "no estoy preparado para ". ' "no tenemos los 
medios . .. ' "no tenemos los recursos " . . . . .  (Entrevistll con informan/e col(/icodo) . 

. . Yo tengo ww mirada más desde lll educación especial. No pienso que sea obligatorio que el 
maestro esté especiali::ado para que el nii'io esté i11cluido porque lo inclusión implica w1 11ue l'O 
ohordoje que se dehe hacer ( . . . )  .

. 
(Entrevista a Maestro de Apoyo).
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Es así que se encuentra por un  lacio, una op in ión práct icamente general izada a favor ele 
una rev is ión ele los contenidos que se bri nda a los  estudi antes ele M agisterio en el I nsti tuto 
N ormal, que apunte a generar una sensi b i l i zac ión y que aporte herramientas y estrategias ele 
trabaj o  para In maestra i nc l usora. y por otro l acio .  una d i screpanc ia entre la  v i s ión que se 
t iene por parte ele las Docentes espec ia l izadas en Necesidades Educati vas Espec iales y l as 
Maestras de aulas inc lus i vas, en lo  re ferente a la neces idad ele espec ial i zación o formac i ón 
en Necesidades Educati vas Espec ia les que t ienen estas ú l t i mas para abordar la l nc l us ión .  
Según las pri meras, las  Maestras deben tener una act i tud pos i t i va hac ia l a  l nc l  us ión,  y 
deben ut i l izar correctamente la herram ienta de l a  adaptac i ó n  curricu lar. Para las segundas la  
formac ión en Necesidades E ducati vas Espec i ales t iene un papel fundamental ,  con una 
re lat i va i ndependencia ele la voluntad o d isposic ión que m uestren para esa formac ión .  Las 
M aestras de aula reconocen que esa formación consti tuye una ele las condic iones necesarias 
para la consecuc ión del  proyecto i nc l us ivo.  Es impo rtante dejar c laro que s i  bien l as 
Docentes de Educac ión Espec ia l  no creen que sea central l a  formac ión de las Maestras ele 
aula en Necesidades Educat i vas Especiales. s i  reconocen otras l i m i tac iones para l a  
i nc l usión . Aque l las son coinc identes c o n  l o s  aspectos negat ivos d e  la [ nc l us ión.  Las 
carenc i as existentes a n ive l  i ns t i tuc ional, más especí fi camente l as re lac ionadas a los 
rec ursos humanos de apoyo a la  I nc l usión son destacadas por varias Maestras como 
l i m i tantes severos para la I n c l us ión .  

3- Las carencias a n ivel  I nst i tucio n a l  y del  Sistema E d u cativo 

Con este subtema se pro pone e l  anál i s i s  de aqu e l l as carencias, fal las o fal tas que las 
M aestras reconocen y que consti tuyen un i mpedimento para e l  buen desarrol l o  ele la 
I n c l us ión Educat i va, tanto a n i vel  ele sus aulas,  a n i ve l  de las escuelas o a n i ve l  del si stema 
educativo en genera l .  



2 5  

La I nc lusión Educat i va requiere de una i n fraestructura organ izativa que perm ita a los 
centros educat i vos contar con los recursos necesarios para l levarla a cabo. Es re i terat i vo 
pero i m portante recalcar que e l  Maestro de aula cuenta con un l i m i tado número de 
herramientas para sostener una i nc l usión por si so lo . por lo  que se hacen necesar ios una 
serie de recursos complementarios que le  perm i tan desarro l lar su tarea e ticazmente. En  este 
apartado se indagará sobre que rec ursos se consideran necesari os y que además representen 
carenc i as i mportantes para las escuelas inc lus ivas. 

Para que el desarrol l o  de la I nc l us ión sea e fect i vo se deben contar con los recursos 
humanos espec ia l i zados ele apoyo a l  Maestro e.le Aula.  En algunos casos ele i nc l usiones, los  
n i ños son matriculados con doble escolaridad, e dec ir .  asi sten a la  escuela común en 
cal idad de inc l u idos y e n  contra turno asisten a una escuela espec i al correspond iente a la 
d iscapac idad que tengan . En otros casos los n i ños asisten a la escuela común. en tanto q ue 
rec i ben e l  apoyo de la  Maestra de Apoyo I t i nerante. Esta es una Maestra espec ial i zada en 
una determ i nada área de d i scapac idad que tiene su cargo radicado en una escuela espec ia l ,  
pero real i za v is i tas de apoyo a l as esc uelas comunes dependiendo de la demanda que estas 
presenten. 

Durante el  transcurso de l as e ntrevi stas las M aestras fueron consul tadas acerca ele l as 
carenc i as existentes que i m piden e l  buen desarro l l o  de la I nc l usión Educati va. tanto en l as 
esc uel as como en e l  s istema educat ivo.  Las respuestas mostraron un aban ico amp l i o  de 
carenc ias de d i versa índole,  pero exi st ieron regularidades i m portantes que perm i ten 
caracterizar su i m portanc ia  desde la  perspect iva que t ienen las Maestras acerca de las  
m ismas. Cabe ac larar que aquel las M aestras que contaban con mayor i n fo rmac ión  sobre l a  
temát ica pud ieron responder de m odo rnás c l aro a esta p regunta j ustamente p o r  tener 
conoc i m i ento sobre los requeri m ientos necesarios para la Inc lus ión pl anteados a n i ve l  
teórico. M ás a l lá  de este detal le .  l as Maestras fueron lo sutic ientemente c l aras con respecto 
a los aspectos que reconocen c o mo carencias.  

En primer l ugar. en una respuesta que se reg istró casi  en la  total idad ele las entrevistas, 
las Maestras menc ionaron la  carenc ia  de apoyo ele un equ i po mul t id isc i p l i nario que bri nde 
sol uc iones a los problemas que se presenten con el  n iño inc l uido.  Esto es planteado tanto 
por las Maestras ele aula, como por las i n fo rmantes cal i ficadas. 

Los equi pos m u l t id isc i p l i narios t ienen como final i dad el abordaj e  de las p roblemát i cas 
que se p lantean desde los centros de un modo i ntegral . Estos deben const i tu i r  centros ele 
rec ursos que bri nden sol uc i o nes a las escuelas, los Docentes, a los n iños y sus fami l ias. 
Dentro de estos equ i pos deben ex is t i r  especia l i stas de d i verso t i po con el  fi n de c ubrir  l as 
d i ferentes necesidades q ue se p lantean desde las escuelas. Esto se re lac iona con e l  pr inc i p i o  
d e  sectorizac ión  menci o nado en apartados anteriores. Se busca que l o s  serv i c ios  sean 
ubicados más cerca de l as esc uelas para evi tar tras lados i n necesarios a los in teresados. 

Si bien no se i ndagó acerca de la  forma adecuada en que se deben organi zar estos 
eq u i pos o la manera en q ue deben ser implementados, las Maestras a firman que la  carenc i a  
d e  l o s  m i smos d i ficu l tan e l  trabaj o  q u e  deben real i7.ar ya q u e  n o  cuentan c o n  l o s  med ios 
para abordar una cantidad considerable ele problemáticas que se presentan no so lo  con los 
n i ños i nc l u idos s i no que con todos los n i ños. 

" Tiene que haher equipos 111ulticlisciplinarios. 



equipos 111u/1idisciplinorios :::onoles ¿porn que:>. porn que el podre no tengo que eslur 
/ruslodándose ¡wro ocú .v para allá. Entonces ohí tiene que hoher esleee . . .  .fánoaudiúlogos. 
psicálogos. psicopedogogos. ( . .  . ) porque poro 111i el psicopedugogo tiene un rol i111por10111e . . porque 
poro 111i es un nexo que une el equipo con lo escuela .v asesoro u! 111oestro. El asistente social. !u 
.figura del osistenle socio/ es i111portontís i1110. En fin todas los figuras necesarias. Un equipo 
111u/1idiscipli11ario que brinde un servicio de con.mita a todo lo jú111ilio y 110 separados. es/e es pora 
pri111aria y este para secundaria. El equipo es :::onol. Y jármar redes con los otros eq11i¡)().1· que 
pueden ser los de lo salud pueden ser de lo i11te11de11ciu por eje111plo. For111ar redes. El te111a de los 
redes para 111i esfii11da111en1a/ " (Entrevista con i1!for11w11te calificado). 
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Esta larga c i ta re fleja  c laramente lo  que las Maestras detectan como una carencia de 
pri mer orden en lo  que respecta a la organ izac ión  que debe ex ist i r  en torno a las escuelas. 
Con este t i po ele equi pos l as escuel as podrían cubr ir  un amp l i o  abanico de necesidades que 
se p resentan no so lo cuando se t iene n i ños inc l u i dos, s i no tam b i én otro t ipo de necesidades 
como apoyo psico lógico para n iños, padres y Maestros. En a lgunos casos se destaca l a  
necesidad d e  Asistentes Soc iales q u e  bri nden asi stenc i a  a l a s  fam i l i as -princi pal mente en 
contextos soc iocul turales crí t icos- y servic ios bri ndados por espec ial i stas en las cl i forentes 
áreas de d i scapac idad. 

Se debe ac larar que no se trata de una carenc i a  tota l ,  puesto que estos serv i c ios son 
bri ndados por di ferentes i nst i tuciones como ser po l i c l ín icas barr iales, SOCAT, C fN D l S ,  
l N T E R  I N ,  etc . En  las entrevi stas a lgunas Maestras menc ionan este t i po d e  insti tuc iones y 
si b ien  no suced ió  con frecuenc ia,  hubo quienes man i festaron que estos recursos están 
d ispon i bles aunque están subut i l izaclos debido a lo  d i ficu l toso ele su acces ib i l idad o a la  
falta de i nformac ión existente entre los Docentes y l as fam i l i as de los  n iños sobre los  
m i smos.  

Otra carenc ia mencionada no con menor énfasis  es l a  ele los Docentes espec ia l izados 
que br indan apoyo a la  escuela común. Como e mencionó antes estos están representados 
en la fi gura del Maestro de Apoyo I t i nerante, espec i al izado en una o varias áreas espec i ficas 
ele d i scapac idad, que t iene su cargo ele 30 horas semanales rad icado en la escuela espec i al .  
Este M aestro real iza v is i tas el e  apoyo a las escue las comunes i nc l usoras. De este modo se 
refuerzan los procesos ele aprend i zaj e  del n i ño i nc lu ido mej o rando su proceso de 
esco larizac ión, se da apoyo al Maestro ele aula para encarar la i nc l usión bri ndando 
herramientas alternati vas y se brinda apoyo a las fam i l i as de los n i ños para abordar las 
d i fi c u l tades de sus h ijos. 

E l  papel que cumple La  Maestra de Apoyo I t i nerante es de re levanc ia puesto que 
per m i te, además ele cump l i r  ele mej or manera con l a  func ión soc ial  de la i nc l usión . 
incrementar la gananc ia pedagógica del n i ño i nc l u ido, ya q ue cuenta con conoc i m ientos 
especí ficos sobre una determi nada d i scapacidad . 

E n  la  actual idad el Consej o ele Educac ión Pri maria c uenta con la I N E E  ( I nspecc ión  
Nac ional ele Educac ión Espec ia l )  de l a  cua l  dependen las escuelas espec i ales donde tienen 
radi cados sus cargos los Maestros de Apoyo I t i nera n te .  La I N EE tiene en Montevi deo 2 2  
esc uelas d e  d i scapac i tados i n te lectuales; 2 escuelas d e  d i scapac i tados v i suales; 1 ele 
d i scapaci tados aud i t i vos; 1 ele d iscapac i tados motrices; 1 de prob lemas de conducta; y 1 ele 
trastornos de personal i dad . Esto quiere dec i r  que los maestros espec ial izados en las 
d i ferentes sub-áreas ele di scapacidad están concentrados en 2 8  escuelas de las cuales 2 2  



concentran Maestros ele Apoyo I t i nerante espec ia l i zados en d iscapacidad intelectua l .  

" (  . .  . ) porque eso hllce a l  co11w sostener lo inclusián, e11 este contexto. co1110 s e  sostiene desde 
los recursos hw11cmos. Por eso yo digo c¡ue estw11os o wlos lu:::. E11 discapllcitados 11wtrices te11és I 
sola escuela especial. co11 yo creo 2 111C 1estros de apoyo iti11erante poro todo 1\1!011tevideo. De sordos 
es lo 111is1110. tenés I escuelo especiul. Esos 111aestros 0Lie11de11 todo Montevideo .1 ' a l'eces Son .losé. 

Canelones. Es co1110 tllpClr el sol con 1.111 dedo. En estas de discapacitodos intelect Ullles. en codo 
:::mw hoy w1a referente y ahí se 111ue 1·e 111ejor. Pero cuando te vos a los otras s uh-úrew· de 
discapacidad. 111orís (Entre 1·isto o lt!fámwnte Colijlcodo). 

De esto surge que los rec ursos humanos espec ia l izados para la atenc ión a la  d i versidad 
y sobre todo a la d iscapac idad son excesi vamente escasos en al gunos casos lo cual 
const i tuye un i mped i mento rotundo a la pos i b i l idad de que n i ños con determ inadas 
Necesidades Educat i vas Espec iales concurran a la escuela ele su zona o barr io.  Desde otro 
ángulo,  se debe tener presente que la  I nc lusión no busca úni camente que el n i ño con 

ecedades Educati vas Espec iales comparta un aula de c lases con sus pares s in  N ecesidades 
Educat i vas Espec iales,  lo que puede denomi narse como una ' · inc l usión soc ial", s i no que 
además e l  proceso ele esco larizac ión del  n iño inc l uido sea sat i sfactorio, es dec i r, que la  
inc l usión se de tanto desde el  punto de v i sta del  acceso a la  escuel a común como ele la  
adquis ic ión de conoci m ientos.  De l o  contrario ,  el  n i ño está i nc l uido soc ial mente, pero 
exc l u ido desde el  punto de v ista de esta adquisic ión ele conoc i m ientos. 

" Entonces. la inclusión 110 debe ser solo pensl!ndo en lo social ( .  . .  ) .  Entonces. lo que a veces 
nos quedo lo dudo es de có1110 se trahc!jo en eslll sustancia, en lo que hace al aprendi:::clje. ¿ 110? Y 
para esto se necesitan recursos humanos. 111C1estro de apoyo que oriente el proceso (. . . )  Entonces lo 
negativo q ue uno 1·e ahoru. es q ue 111uchos 1•eces enconarás chicos incluidos con b uenos ¡Jroceso\· 
pero con pocl/ gllnancill eedugógica. c: no :->  (Enlrevislll con lnformante Cal(jlcodo). 

Otro prob lema mani festado por a lgunas maestras fue el de l as d i ficul tades que se 
presentan a la hora de real i zar d iagnósticos a los n i ños ele l as escue las comunes. La lent i tud 
del func ionamiento de la  U nidad ele Diagnóstico In tegral ( C O D l C EN ), t iene como 
consecuencia  el  no poder abordar adec uadamente desde l as escuelas a n i i'íos que por sus 
característ icas deben ser tratados por espec ial istas. Cabe ac larar que son por lo  general  e l  
Maestro de Aula o e l  M aestro ele A poyo quienes detectan los problemas en los n i ños y clan 
recomendac ión para la rea l izac ión de l os test, pero que estos problemas detectados son ele 
carácter pedagógico. E l  M aestro no está capac i tado para d i agnost icar que hay detrás ele los 
problemas pedagógicos. 

El t iempo que transcurre desde que e l  Maestro recom ienda un d iagnóstico hasta que el 
n i ño com ienza a ser e fect ivamente tratado es demasiado extenso en a lgunas ocasiones, 
encontrándose casos en l os que los n i ños pierden gran parte año lecti vo esperando su turno 
para ser d iagnost icados. Este aspecto será tratado en e l  apartado si guiente, re l at i vo a la 
impo rtanc ia que t iene el papel de los padres con respecto a l  proceso ele escolarizac ión ele los 
n i i'íos. Ex isten ca os de padres que no responden ante las sugerenc ias de d iagnóstico o 
demoran su respuesta, lo  que retrasa aun más el proceso. De tocias formas en los casos ele 
padres con act i tudes pos i t ivas con respecto a las sugerenc i as de d iagnóstico ele las Maestras, 
también e l  proceso es s igni ficat ivamente lento. 

( .  . .  ) pero yo tengo claro que cuando me e111harco ll solicitorle o un padre - y le lo digo co1110 
11wesLro de e/use. 110 como clirecloro, porque 111e pasobll cuando estubll en el uulll- le picio que 



quiero l/Ue ese niilo seo diognosticodo. tengo doro que por lo menos duronle seis meses ese 11iiiu 1•0 
o eslllr asistiendo u un determinado lugar purn 1¡11e le estudien los diferentes ¡Jruebas, .11 me llegorn 
u .fin de afio o a comien::os del uiio c¡ue 1•iene el infóm1e jinal. Que corrohorurá o !JO mi impresián. 
Capee q ue encuentm11 oigo 11ws que yo no l'i. Porque lo que nosotros detectamos son fullas 
pedagógicas ( . . .  ) Entre vista con J'vfaes/ra . 

. . Y .vc1 de pique. que demornn pura darle hora puru el diagnóstico de 1111 niiio. meses. Y que
está 1111�11 dificil co11seguir. Digo. acá untes lwcíwnos 111ás por intermedio de A P EX Cerro. ¡Jero 
ahurn es m uy complicado. Digo. de padres q ue 1 ·c111 con toda la disposición a pedir hom. con un 
infor111e. y le dan . . .  A hora le dan paru oct ubre. novie111bre 

. . 
(Entrevisto con 1\1/aestro). 

Las M aestras también sostienen que el número de alumnos por c l ase, la uperpoblac ión  
ex i stente en las  aulas, d i ficul ta la  atenc ión  a los  n i ños i nc l u idos.  La  M aestra debe rea l izar 
las adaptac iones curr iculares para poder p lantear una propuesta de trabaj o  común a toda la 
c lase. De este modo todos los n i ños part i c i pan de la misma tarea de acuerdo a su n ivel de 
rend i m i ento. Se considera q ue con n i ños d iscapaci tados i nc l u idos en grupos numerosos el 
Maestro carece de t iempo para atender a los n i ños comunes. Con g rupos más pequeños e l  
Maestro podría l i berar parte d e  s u  t iempo para tareas ele coord inac ión  y bri ndar mayor 
atenc ión a la  tota l idad ele los n i ños re forzando los procesos de aprendizaje  y mejorando la 
gananc i a  pedagógica adqu i rida en e l  proceso ele escolarizac ión del n i ño i nc l u ido . 

.. Y además no solo eso. fíjate que /u111bién. un nii?o q ue está integrado necesito también. esleee. 
otro tipo de atención, tú le /e11és que dedicar u11 tiempo. Y si tú tenés una clase numerosa. no podes 
dejar de lado al res/o. Entonces co1110 que el moeslro a veces se siente co1110 un poco desbordado en 
ese uspeclo. porque co1110 que lenés /anta coso que abordar que b ueno . . .  el nitio tamb ién con su 
dificultod necesita /u apovo " (Entre vis/u con Muestra). 

Las problemáticas hasta el momento menc ionadas fueron l as más recurrentes en el d i scurso 
ele l as M aestras, aquel las carenc ias que desde el punto de vi sta de l as escuelas y del s istema 
educat i v o  en general merecen atención primord i al y so l uc io nes s i  lo que se qui ere es 
conti nuar expandiendo una po l í t ica de la  [ nc l us ión Educat iva.  

Ahora bien, l as Maestras p lantearon aunque con menor énfasis  otras carenc ias que no 
dejan de ser s ign i ficati vas. Estas son re lat ivas las modi ficac iones edi l ic ias que los centros 
deben real izar con el  fi n de rec i b i r  n i ños con d i scapac idad motri z. Se argumenta que hay 
escuelas que no t ienen las condic iones necesari as para este t i po de personas re fi r iéndose a la  
carenc ia  de rampas e i m plementos en los batl.os que permi tan su ut i l i zac ión a n i ños con 
d iscapac idad . En este sent ido, el problema ele la  accesi b i l idad total para d i scapac i tados a 
n ivel edi l ic io  es un tema del cual hace relati vamente poco t iempo se están ocupando l as 
autoridades y se debe reconocer que s i  b ien se han real izado mejoras, en general hay mucho 
por hacer. En  lo  que toca a esta invest i gac ión y por lo  que e pudo observar, no tocias las 
escuelas cuentan con rampas para el acceso ele carros de rueda y solamente la  escuela N o .  
9 4  contaba c o n  u n  e levador para este t i po d e  carros. S i  b i e n  n o  es un tema central en la  
i nvest i gac ión,  no es menor reconocer que debe so l uc ionarse, s i  lo  que se busca es que 
d iscapac i tados, pr i nc i pal mente motrices, tengan acceso a l as escuelas comunes, de modo 
que este problema no se consti tuya en un e lemento de exc lus ión de estas personas. 

Otras crí t icas apuntan a l as carenc ias de una poi í t ica de [ nc lus ión planteada desde el 
Consej o de Educación Secundaria que perm i ta la cont i nuac ión  del proceso ele 
escolar izac ión  ele los n i ños con N ecesidades Educat ivas Espec i al es .  En este sent ido, exi sten 
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solamente 2 l iceos en M ontevi deo que i nc l uyen d iscapac i tados aud i t i vos .  L uego de estos no 
hay I nc l us ión en Secundaria lo  qu constituye un prob lema aún s in  sol uc ión  desde la  
Adm i n i strac ión .  Esta carenc ia cond i c iona e l  dest i no de la esco lari zac ión del  n i ño con 
Necesidades Educat i vas Espec iales a no tener acceso a l  segundo c ic lo educat ivo .  Corta su 
proceso de escolarizac ión,  lo condena a cont i nuar en la escuela o al  abandono ele la  
educac ión públ ica.  

3- El rol de los pad res de los n i ñ os con N ecesidades E du cativas Especiales 

Anteriormente se d i scut ió acerca de la i m portanc ia que se asigna al Estado como 
prestador de b ienes y serv ic ios con el fin ele generar una nueva arq u i tectura ele riesgos 
soc iales,  que aseguren a los  educandos y sus fam i l ias la cobertura ele los riesgos emergentes 
que presenta nuestra soc iedad . Una de las propuestas de F i l guei ra en el  anál is is  real i zado, es 
e l  de lograr q ue los centros educat i vos sean verdaderas comunidades educativas de 
maestros, a lumnos y padres. 

Con lo antedicho se pretende j ust i ficar la  e lección del aná l i s i s  de la  i m portancia que 
t iene para las Maestras, e l  ro l q ue cumple la fam i l ia en el  proceso de escolarizac ión de sus 
h ij os. Este subtema se propone d icho anál is is .  En sí ,  del anál is is  del  ro l que cumplen los 
padres de los n i ños con N ecesidades Educat i vas Espec iales en e l  proceso de esco larizac ión  
de  sus  h ij os.  Este aspecto de  la  I nc l us ión se  considera de  i m portancia, debido a l a  
inc idencia  q ue t iene la forma en que la  fam i l ia acompaña e l  proceso educat ivo d e l  n i ño 
i nc l u ido, es dec i r  su proceso de escolarizac ión .  

De los diá logo rea l izados con las  M aestras se  pueden resal tar al menos dos aspectos 
i m portantes en lo re ferente al rol de los padres. El primero re ferente a las d i ficul tades que se 
presentan para l as Maestras cuando no c uentan con el apoyo ele los pad res del n i iio con 
N ecesidades Educat i vas Espec ia les. E l  segundo re ferente a los problemas ele aceptac ión que 
t ienen los padres con respecto a l as cl i scapac iclacles ele sus h ij os.  

· · Yo lo Feo esenc:ial. que el papá c:olahore en lo integración. que c:w11plo lo que se le pide de 
llevorlo o uno escuela. de lle vorlo a la otro. Esteee. estur en c:ontocto co111unic:ándose siempre con 
el maestro .

. 
(Entrevistu con 1\1/aestra).

" " ( .  . . ) lo 111w11á tiene un prohlemu. que ella 110 ac:epta lo discapacidad del niifo. Quiere (/lle todo 
el mundo lo vea como normal. co1110 un n iño co111ún. y 110 acepta que el niño es d{fere11te. Entonces 
ella no acepta los 111íni111os planteos que yo le pueda hacer ol respecto (Entrevista c:on Maestra). 

Como considerac ión i n i c ia l ,  es i m portante resal tar q ue una i nc l us ión desarro l lada ele 
forma aceptab l e, debe cumpl i r  algunos requeri m ientos bási cos que aseguren una prestac ión  
educat iva e fect i va. E l  n i ño i nc l uido debe e tar tratado con espec ia l istas, debe ex is t i r  una 
coord i nac ión entre estos y la  escuela, de modo q ue la m isma conozca la  problemática del  
n i ño y como poder atenderlo .  E n  a lgunos casos los n i ños debe desarro l l ar una doble 
escolar idad, as ist iendo a contra turno a la  escuela especia l  correspondiente a su 
cl i scapac iclacl. Las fam i l ias de los n i ños son l as q ue aseguran que e l  n i ño esté doblemente 
escolari zado. Según sea e l  caso ele i n c l usión,  cuando los padres no se hacen cargo ele estos 
requerim ientos - con i ndependenc i a  ele aq ue l lo que los moti va - nos encontramos frente a 
un caso de I nc l usión no formal . La I nc l us ión no formal es aq uel la que se da cuando un n i ño 
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con a lguna d i scapac idad se  encuentra inc lu ido en un espac io áu l ico  común, pero i n  la  
atenc ión especia l i zada necesaria  o s in  tener una doble escolarizac ión y por lo general con 
una fam i l i a  q ue no cumple e l  ro l esperado por l as escuelas .  E n  los casos de i nc l us iones no 
formales, las escue las ti enen herram ientas l im i tadas para abordar e l  proceso de 
esco lar izac ión de estos n iños. 

Por el contrario, en los casos de I nc l usiones formales l as escuelas c uentan con i n formes 
méd icos, ayuda ele los Maestros ele Apoyo I t i nerante, procesos ele doble escolarización que 
buscan re forzar los procesos ele gananc ia pedagógica, todos estos, e lementos que 
contri buyen a asegurar la inc l usión soc i a l ,  tanto como la no exclus ión m i rada desde la 
adqu is ic ión  de conoc i m ientos. 

"porque hay que ver la diferencia de lo que es el niíio incluido, q ue es aquel que udemás tiene una 
l/tenc:ión en unll Escuela Especiol. o sea que cumple un hororio . . .  Articularse, que puede ser en un 
horario completo o medio horario dentro de la clase. y después vo o su Esc uelo Especial, esteee. o 
veces van y o l'eces no l'Otl ( .  . . ) . nosotros tenemos n iiios que 110 son ( .  . . ) para estor en una clase(.  . . )  
co111ú11. pero sí los tenemos en lo clase común. los te11e111os sin las herramientas 11ecesl1rills. ( .  . . )  
pero muchas veces no co11tw1ws 11i con lo colaboración de un equipo multidisciplinario. ni con la 
coloboracián del padre. 111uchas veces los podres se 11iegu11 o atender u los hijos ( . .  . )  el niFío sigue. 
111uchus veces que se da en el pri111er aí'ío 111ús q ue nada. sigue con 8. 9 1 0  c111os repilie11do en 
pri111er año. porque 110 ha cu111plido con las 111etas 111íni11ws parl/ poder posur a segundo 

. .  

(Entre vista con Nfllestra) 

Es j ustamente por esto que se considera que el ro l de los padres es fundamental e i nc ide 
d i rectamente en la  pos ib i l idad ele que una i nc lus ión se desarro l l e  ele modo 
sat is factorio . Desde di versos puntos de v i sta y casi en forma genera l i zada las Maestra 
expresaron la gran impo rtancia que t iene el ro l de los padres de los n i ños inc l uidos con 
respecto a su proceso de escolari zac ión .  Sin e l  apoyo de l as fami l ias las escuelas se 
enfrentan a d iversos problemas que d i fi c u l tan estos procesos .  Debe exis t i r  una 
comunicac ión fl u ida entre los padres y lo Docentes que perm i ta una mejor  ut i l izac ión de 
los recursos bri ndados por las i nsti tuc iones espec ial i zadas y l as escuelas y sus docentes, así 
como una coordi nac ión entre ambas. 

Los padres deben atender a las recomendac iones ele l as Maestras y con sus pedidos de 
d i agnóstico para conocer la  real idad de la  problemática del n i ño y poder real izar una tarea 
mas aj ustada a l as neces idades de éste. En al gunos casos se mani fiesta la necesidad de que 
los padres cumpl an con las i nd icac iones médicas cuando los n i ños son medicados. 

Por otra parte, es notorio que cuando ex isten padres que no desarro l lan este rol 
adecuadamente, se genera un défic i t  en la atenc ión del  n i ño con d iscapac idad, puesto que la 
esc uela no tiene pos ib i l idades de acceso a algunas i nsti tuciones. Se considera que debe ser 
la fam i l ia  quien responda ante estas c i rcunstanc ias. Para l as M aestras es fundamental 
conocer conc retamente a que t ipo de problemas se en frentan para saber como proceder con 
este t i po de n i ños.  

En  los casos de inc l usiones i n formales bs maestras reconocen que ex i ste fal ta de apoyo 
por parte de las fam i l i as es dec i r, cuando se dan act i tudes negati vas de los padres con 
respecto a su ro l y l i gado a esto, n i ño con procesos de escolar izac ión  defic ien te con poca o 
nula gananc ia pedagógica. En algunos casos se habla de la ex istenc ia ele padres que se 
demoran en el cump l i m iento de l as so l i c i tudes de d iagnósticos lo que se traduce en un 
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enlentec i m iento del proceso de escolarizac ión por med io de la repet ic ión del aiio escolar de l 
n iño inc l u ido y aun s in  esta, por la no adqu is ic ión ele conoc i m ientos m í n i mos para cont inuar 
el  desarro l l o  del  proceso de escolarizac ión .  

Con respecto a l as inc lus iones formales, éstas cuentan por lo genera l  con act i tudes 
posi t ivas de los padres con respecto al  ro l q ue deben desarro l lar desde la perspect iva ele l as 
Maestras. E l  Maestro cuenta con mayores herramientas para el abordaj e del  n i fí.o inc lu ido, 
existen casos de doble escolar ización y ele procesos de escol ari zación favorecidos por la 
figura del Maestro ele Apoyo I t i nerante. 

El otro punto i n teresante resal tado por las Maestras lo  consti tuye el  hecho de que los 
fam i l iares y más espec í ficamente los padres de los n iños con Necesiclacle Educat ivas 
Espec iales, tengan aceptación de la real idad ele sus h ijos en re lac ión a su d i scapacidad . Esta 
aceptac ión es pri mordial puesto que inc ide d i rectamente en la  correcta atención de estos 
n i ños, con respecto a los tratam ientos espec í fi cos necesarios que deben rec ib i r  para 
desarrol lar un buen proceso de l nc l us ión.  

En  este sentido las Maestras expresan en general haberse en frentado a si tuac iones en 
que las fam i l ias no cumplen con su ro l de asegurar que sus h ijos cuenten con los 
req uer im ientos necesarios para estar i nc l u idos en una escuela común. Según éstas, una de 
las causas pri nc i pales del no cum p l i m i ento de dicho rol ,  es la  no aceptac ión de la 
d iscapac idad, de la  d i ferenc ia de sus h ij os en re lación a los demás n i ños .  E l  reconoc i m iento 
de la d i scapac idad de un h ij o  es considerado por las Maestras como un proceso d i ficu l toso 
desde el  punto de vi sta psicológico para los padres. En a lgunos casos se comentó l a  
existencia d e  d i screpanc ias i mportantes entre padres y Maestras, así como la existencia de 
padres que sienten o i nterpretan c iertas recomendaciones de las Maestras como act i tudes 
d iscri m i natorias. 

"Si. Ella lo tomaba U>lllO di.w.:ri111inativo. fn111ediatmnente cualquier planteo que tu quiems 
hacer ello lo 10111a como que tu estas q ueriendo discri111inar. y nada que ver. lo abuela es diferente. 
viste. la ah uela s i, el/u te entiende lo q ue le estas diciendo. es 111as abierto y busca ayuda por otro 
lado. La 111odre se cierro y no · ·  (Entrevisto con Maestm). 

En cuanto a esto, se ha v iv ido experienc ias ele padres que n iegan d i rectamente l as 
recomendac iones ele las M aestras, los  ped idos de diagnostico con Pediatras, e l  
cumpl i m iento de la  asistenc ia a contra turno a una escuela espec ial . E n  otros casos, en tanto 
transcurre el proceso ele aceptac ión de l os padres de la d iscapacidad ele su h ijo,  se pierden 
meses o años esperando los d iagnósticos para comenzar un buen abordaj e del proceso de 
escolarizac ión del n i ño como de las asistencias a contra turno. 

Es así que se consi dera una necesidad de primer orden que los padres asuman e l  ro l q ue 
les toca, que estén pend ientes de los requeri mientos de atención de sus h ijos  para mejorar la  
I nc lusión tanto desde e l  punto de vista soc ial  como desde la adquis ic ión de conoc imientos. 
Según las entrevi stadas, a estos les toca un papel central en el  proceso de escolarizac ión de 
sus h ij os, el mantener act ivos los lazos comunicativos entre la  escuela  y las i nsti tuc iones de 
atención espec i fica  a las que asiste. La fam i l ia del inc l uido tiene el i m po rtante rol de l levar 
a cabo todas las acc iones necesarias tendientes a la  atención i n tegral del  n i ño con el ti n de 



que el proceso de i nc l us ión e desarro l le en forma sat isfactoria tanto desde el punto de vi sta 
soc i aL como en lo re lat i vo a la  cal idad del aprend i zaje .  

5 Posicio n a m i e n to d e  la I nspección N acio n a l  de Ed ucación Especia l .  M enos demandas, 

m ás co mpro m iso. 

Este trabaj o  t iene como fi nal idad conocer cual es la  perspect iva de las Maestras de 
aulas i nc l us ivas con respecto al tema de la I nc l us ión Educat i va. S i n  embargo se consi dera 
oportuno y necesario i ndagar sobre e l  pos i c ionamiento que la I nspecc ión N acional de 
Educac ión  Espec ial  ( IN E E )  t iene con respecto a la  misma. Esta i m portanc ia se adj udica 
debido al papel que Educac ión Espec ial  desarrol la en re l ac ión a l a  I nc l usión Educati va, 
como un espac io  que bri nda apoyo a los procesos de escolarizac ión  de n i fios con 
d i scapac idad en escuelas comunes por med io  de la fi gura del Maestro de Apoyo I t i nerante 
de quien se habló  en apartados anteriores. 

Fueron necesarias unas cuantas i nstanc i as de sol ic i tud para lograr una entrevista con la  
I N E E .  Pr i mero se i ntentó consegui r  una entrevi sta con la  l nspectora N ac ional , en mayo de 
20 l O,  pero solo se logró una charla i n formal de unos pocos m i nutos en l a  que me sugi rió 
posponer l a  entrevista por un t iempo, ya que se estaban procesando a l gunos cambios en e l  
de l i neam i ento de l as pol í t icas educat ivas, no s iendo pos ib le  brindar i n fo rmac ión  c l ara en 
ese momento. De todas maneras esta I nspectora no mostró, en n i nguna de l as i nstanc ias de 
sol i c i tud, i nterés de n i ngún t i po para la real izac ión  de una entrevi sta. F ue así que meses 
después. en octubre, se logró una entrev i sta con una de l as I nspectoras zonales de 
Educac ión  Espec ia l . con la  que se habló de la posic ión ele la I nspecc ión respecto a la
I nc l usión Educati va. i ndagando hásicamente sobre los m i smos temas que con el  resto ele l as 
i n formantes. 

De la entrev i sta surgen al gunas ideas c l aras de cual es la  v is ión que se t iene en d icha 
I nspección acerca de la I nc lusión y cual es su papel con respecto a l a  m isma. Es así que 
cuando se pregunta a la I nspectora por l a  pos ic ión ele l a  I nspección con respecto a la  
I nc l us ión  se perc i be un t in te de formal idad en e l  d i scurso, revest ido con conceptos teóricos 
que perm i ten entrever un toque i nst i tuciona l i sta en cada concepto desarrol l ado. 

"Se considera ahsolulamente relevante respaldar los sistemas de inclusión de niñas y 
niñ({S de todlls /(IS escuellls del pllÍS. De (fhi que a la inclusión se la adopte como una 
r..:onceptulllización con soporte epistemológico, .filos<?fico. histórico. pedagógico . . .  humano 
( . . . ) se resalta /({ necesidad de fortalecer ofi·ecer y permitir a lodos los niños y niñas de este 
país, igullldad de oportunid(fcles en Clf(fnto a recibir situaciones de aprendizaje. encontrar 
en situ(fciones de aprendizaje. en base a que los centros educativos refitercen /(Is 
condiciones de enseñan::({ ( I nspectora de zona ele Educac ión  Espec ial ) .  

E x i ste aquí u n  reconoci m iento expreso de l  respaldo que debe bri ndar l N E E  a los 
procesos de i nc l usiones en las escuelas com unes. Por otra parte, se hace mención de la 
necesidad de brindar igualdad de oportunidades en re lac ión  a los centros educat ivos y a los 
recursos con q ue cuentan . Se resal ta l a  idea e le la  escuela especia l  como un centro de 
recursos de apoyo a la  i nc l usión y se l lega así a la fi gura del Maestro ele Apoyo I t i nerante. 
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. .
. . . educC1ción especial rdi'ece sus instituciones considerC1das como centros de recursos. 

la posihi!idC1d de rnhrir lo inclusión educC1/ ivC1 de niños y niP'l((s que no siendo. posih!es 
hene/iciC1rio.,· de la educC1ción especiCll por considerarse que lo oportuno es que estén 
incluidos en educación común. necesitan de los apoyos que desde lo educoción especial se 
hrindC1n, desde fo figura del Maestro de Apoyo y del Jvfaestro de Apoyo !tineJ'(fn/e . .

( l nspectora d e  zona d e  Educac ión Espec ial ) .  

Como s e  había menc ionado antes e n  las escuelas espec iales t ienen rad icado s u  cargo 
los Maestros de Apoyo I t i nerante que acucien a las escuelas comunes a br indar el apoyo a 
los procesos de i nc l us ión .  S i n  embargo, como fue expl icado,  el número ele esc uelas 
espec iales de di scapac idad i nte lectual,  perm i te un sosten i m iento re lativo de los procesos ele 
i nc l usión en Montevideo ya que son 2 1  escuelas donde t ienen sus cargos estos Maestros 
para sostener la I n c l us ión. Pero en re lación a l as otras áreas de discapac idad, para las que 
so lamente hay una escue la espec ial ( escuela de c i egos, sordos, i rregulares de carácter, etc . ) , 
brindar apoyo a la  i n c l usión es i m posib le  desde todo punto ele v i sta. ¿Cómo es posib le  que 
una o dos Maestras ele A poyo f t inerante puedan sostener procesos Inc l usi vos en tocia 
Montevideo? Estos n i ños no rec i ben apoyo, o b ien son deri vados a escue l as espec iales, o 
bien ti enen que obtener apoyo en otras i nst i tuciones.  

" Lo lJUe pasa es que. además de todo lo que desde el címhito de la educación especiC1! 
se <di·ece. esa concept11C1lizoción de escuelC1s especiales como centros de recursos. /amhién 
el sistema educativo ha ofi'ecido otros respaldos a la inclusión desde la constitución de 
equipos. Equipos q ue tJ'(fbajan como para sostener modalidades de inclusión, que son los 
equipos INTERIN. los equipos de Escuelas Dis/i'ulC1hles. son nuevos modC1lidodes de 

respaldo o las situociones. que omerilan que seamos muchos los actores a trabajar. 
sosteniendo procesos singulares de aprendizoje 

. .  
( f nspecto ra ele zona de Educac ión 

Espec i al ) .  

Esto dej a  entrever un aspecto interesante. Habrá algunos n i ños que  rec ib i rán apoyo del  
Maestro I t i nerante, en tanto aq uel l os que no lo  rec i ban deberán buscar ese apoyo en otras 
i nst i tuciones o programas. Resul ta lógico pensar que la forma en que trabaj a  un Maestro ele 
Apoyo I t i nerante no será i gual a l a  forma ele trabaj ar ele los pro fesionales en otros 
programas. Por o tra parte, s i  al gunos rec i ben Apoyo ele esta figura y otros no, entonces la 
cuest ión ele la  i gualdad de oportunidades q ueda en serio entred icho. La postura ele la  
I nspectora dej a  una c lara i magen de la postura de la I nspección donde se considera que los 
recursos brindados por e l  s i stema educat ivo son sufic ientes y están d ispo n i b les para quienes 
lo  necesi ten.  

"Son suficientes. El temC1 es que cada uno de nosotros como actores del sislemll. 
tenemos que ahordllr el desempeño profesional en el marco de nue vlls conceptualizaciones 
( . .  . )  Los recursos están, son muchísimos, recursos que eron impensahles en otro momento. 
hoy están. y están para c¡ue lodos los usemos. y son recursos no solo mlllerillles. sino 
humanos que son los mús importantes. Las .fúmilills. el Maestro Comunitario, y personas 
como para respaldar ll esos niños que necesitan " ( I nspectora de zona de Educac ión 
Espec ial ) .  

En lo  que respecta a la  falta de apoyos y formación que mani festaron las Maestras ele 
au las i nc l usi vas, la  postura de la  l N E E  deja  ver c laramente que no ex iste autocrít ica y que 



se descarga la responsab i l idad sobre lo · actores que e enfrentan a diario a los probl emas 
q ue deparan los procesos de i nc l us ión.  Se rec l ama desde la  I nspección una mayor 
proacti vidacl y se sugiere que las demandas ele apoyo por parte ele los Maestros son 
exces ivas. No se desconoce el  papel ele la  formac ión  docente pero se pone mayor énfas i s  en 
los ro les que cada uno de los actores debe desarro l l ar, en la d i recc ión ele las i nst i tuc iones y 
el i ntercambio entre los colegas. E n  este aspecto ex iste co inc idencia con la  v is ión ele otras 
maestras espec ia l izadas en N E E  que adj ud icaron mayor importancia a la act i tud de los 
Maestros que a la formac ión para la atenc ión  a la cl i versidacl . 

" esto yo tiene su lrayeclorio de trahojo. Yo creo que hobrío que ser prooctivo. Es 
decir. visuolizando desde 1 •ercloderwnenle uno opues/l/ de .fúturo real. que está presente y 
para que la caminemos. En la medido en q ue seamos prooctivos. creo c¡ue yo se dejaría de 
seguir clemondondo mayor respofdo por acá. mayor respoldo por a/leí . . .  tonto ! " ( [ nspectora 
de zona de Educac ión Espec ial ). 

34 

"No se si pasa so/amen/e por la fórmación. porque la . fórmación está en asignaturos 
tales como Psicología e volutiva, Psicología del aprendizqje, está en todo la pílrte que hílce 
o historia de la educación. Porque se llega hos/o los actuílles políticas y la atención o la
diversidod. Pienso que pasa por no tanto sentir lo c¡ue faltlt sino lo que se tiene (. . . )  parn 
por c¡ue. entremos en nosotros, un nuevo diseño de nuestros estrw.:turas mentllles y 
podamos entender la situación desde o/ro dinámica ( . . .  )laformación cumple pero creo que 
cumple mucho, el rol que se juego dentro de las instituciones de intercomhio entre colegos, 
de la dirección que se da desde las instituciones y desde la supervisión de los distintos 
actores y sus desempeños " (lnspectora de zona ele Educac ión Espec i al ) .  

Se puede veri fi car la postura d e  l a  INEE que si  hien ésta coi nc ide con la forma de ver l a  
I nc l us ión desde e l  punto d e  vi sta ti losó fico y teórico e n  el  discurso, respecto ele los 
fundamentos básicos, hay un desconoci m iento ele las problemáticas pl anteadas por las 
Maestras ele aulas i nc l usi vas en lo re lat i vo a la  fal ta de recursos materiales y humanos para 
la i nc l us ión.  Se denuncia un exceso de demanda de apoyos por parte ele los docentes y se 
asegura que esos recursos son bri ndados por el S i stema Educat i vo en cant idad s u fic iente. 
En  contrapartida se rec lama desde la  I nspecc ión un mayor compromiso e in vol ucram iento 
ele las Maestras para desarro l lar su tarea. Con respecto a la  formac ión de los docentes y 
co inc identemente con la  op in ión de otras especia l i stas en N E E  se considera de v i tal  
i m portanc ia. 

Se puede resum i r  q ue existe una discrepancia  en la postura de la  i nspecc ión y la  ele l as 
Maestras ya e l  én fasis está colocado en d ist i ntos l ugares. Para unas son necesarios más 
rec ursos, para otras, mayor compro m i so.  

\ I 
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C o n c l usiones 

En el in ic io  del  presente trabaj o  se cons ideró la i mportanc i a  c lave que t iene e l  hecho ele 
ana l i zar e l  grado ele adecuac ión ele las Pol í t icas Sociales con respecto a la estructura ele 
r iesgos ele la soc iedad, con e l  fi n ele eval uar e l  pape l de l Estado en la prestac ión  ele Pol í t icas 
Sociales.  Desde esta perspect iva es el Estado quien t i ene el ro l primord i al de i n terven i r  en 
la arqu i tectura de r iesgos soc iales para asegurar un m í n i mo ele prestac iones básicas a 
sectores que por determ i nadas característ icas m uestran una mayor vu l nerab i l idad frente a 
estos r iesgos ( F i l guei ra; 2006). 

La educación es considerada fundamental como componente de una nueva arqu i tectura 
de riesgos por lo que la [ nc l us ión Educativa debe ser i nstrumentada como una p ieza 
fundamental ele un nuevo régi men de bienestar. En este sent i do las pol í t icas de I nc l usión 
Educati va que se han desarrol l ado en n uestro país en los ú l t i mos años han tratado inc id ir  
sobre l a  estructura de riesgos de l a  soci edad propic iando mejores cond i c iones ele 
educab i l idad para los ectores más vul nerabi l i zaclos .  Estas po l í t icas ' "aspiraron a superar la 
dicotumÍCI universalismo - .fácalización, planteando que ésta es una estrotegia ineludible 
paru efectivizar las políticas universales " (Bentancur. Mancebo; 201 O; 259). Se puede 
hablar más espec í ficamente de: Programa Maestros Comuni tarios ( PM C ), orientado a la 
superac ión del fracaso escolar en escue las des favorecidas; Programa de I mpulso a la 
universal izac ión  del C i c l o  Básico ( P I U ), que busca mej orar los índices de promoc ión  en los 
l iceos públ icos;  Programa de Formac ión Pro fes ional de Base ( F P B )  I m plementado en 
esc uelas técnicas ( C ET P ) .  I N T E R  1 que art icu la  d i ferentes i nst i tuciones para la  atenc ión 
soc io-terapéut ico-educat i va de n i ños con d i ficu l tades de adaptac ión al  entorno escolar. 
Todos estos programas se han inscri pto en el marco del P l an de Equidad, art icu lando A E P  
con e l  M I D ES.  M EC y M S P .  

Este trabaj o  está centrado e n  l a  I nc l us ión Educat i va d e  n i ños y n i ñas con d i scapac idad 
en escuelas comunes. Se considera que las personas con d i scapac idad han s ido 
h istóricamente excl uidas de los ámbitos más recurrentes de la  v ida soc ia l  como el mercado 
de trabaj o  y la educac ión,  s i tuac ión que redunda en una mayor exposic ión a los riesgos 
soc iales emergentes en las soc iedades actuales por parte de estas personas. Como resul tado 
se ha puesto de man i fi esto el re forzamiento de los procesos de exc l us ión y la neces idad de 
generar estrategias de parte del Estado para dar cuenta de este problema. 

En e l  p lano educat i vo se reconoce una tensión del par exc l us ión- inc lusión ex i st iendo 
que puede caracteri zarse tanto desde e l  punto de v i sta del acceso a la educac ión por medio 
de la no matriculac ión  o la expuls ión de los n i ños del s i stema educat ivo. as í  como también 
desde el  punto de v ista de la adquis ic ión de los conoc i m ientos bás icos necesarios para 
en frentar otras etapas del  c ic lo  educat ivo y el mercado labora l .  En este trabaj o  se considera 
que es e l  Estado quien t iene el papel princ i pal  ele asegurar la  [nc lus ión de los n i ños con 
Necesidades Educati vas Especiales desde ambos puntos de v ista. 

La I nc l us ión Educat i va p lantea la  necesidad ele una revi sión en sentido cabal ele nuestro 
si stema educat i vo,  de un cuest ionam iento del m i smo que perm i ta modi ficac iones 
estructurales tendientes a generar mayores n i ve les de esco larizac ión y aseguren la 
adquis ic ión de conoc imientos a los educandos . La Inc lusión como estrategia de abordaj e  a 

la exclusión surge como respuesta a las nuevas rea l idades soc iales y se ha puesto en marcha 
superponiéndose a otras anteriores en el  t iempo como el  usistenciulismo, el 



psicopedugogisismo y las políticos compensatorios, pon iendo en un l ugar central la rev isión 
de los aspectos estructurales del si stema educat ivo.  
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En la  i nvestigac ión  po r entrevi tas se i ndagó sobre la perspect iva que t ienen las 
Maestras sobre la  I nc l us ión de n i ños con d iscapac idad tomando en cuenta estos aspectos 
centrales.  Dentro ele estos aspectos, los elementos necesarios para la concrec ión de una 
prestac ión educat iva de cal idad por parte del E tado.  Estos e lementos c laves para potenc i ar 
la  acc ión educativa e re lac ionaron al logro de centros  educati vos como comunidades 
educati vas de maestros, a lumnos y padres; a la capac i tac ión e i ncentivo de maestros que 
puedan desarrol lar serv ic ios de cal idad ; y mode los curr iculares flex ib les y abiertos que 
garant icen e l  acceso a un conj unto ele competenc ias bás icas ( F i lgueira, 2006 ) .  

Se i n vest igó sobre la  postura que t ienen l as Maestras respecto de la I nc l usión 
Educati va, sobre la i m portancia de la  formac ión para su abordaje ;  sobre las carenc ias que se 
reconocen a nivel  i nst i tucional y acerca de la  i mportancia del  ro l de las fami l ias y padres ele 
los n i ños i nc lu idos en el proceso ele escolarizac ión ele estos. Así también se i ndagó acerca 
ele la pos ic ión ele la I nspección Nac ional de Educac ión Espec ial  y sobre su papel respecto 
de la I nc l us ión. 

El anál i s i s  del pri mer subtema perm i t ió  e l  ordenam iento y la  generac ión de al gunos 
conceptos centrales que fueron ut i l izados en el  desarro l lo expl icat i vo de las restantes 
categorías. La indagac ión  sobre la pos ic ión fi losófica de las Maestras mostró un acuerdo 
general  en que la I nc l us ión Educativa es necesaria para la atención a la d i versidad, en tanto 
se destacan sus ··aspectos posi t ivos'' re lat ivos a la función soc i al que cumple la  I n c l us ión.  
Estos se relacionan a l a  menor restri cc ión soc ia l  que vi ven los n i ños con d iscapac idad y a la 
resul tante natural ización de su presenci a  por parte de su entorno así  como a la  i mrortanc ia  
que t iene en la formac ión de valores e n  e l  conj unto de la  comunidad escolar y en la  
soc iedad en genera l .  S in  embargo, de la propia  cons iderac ión de los aspectos pos i t ivos de la  
I nc lus ión, surge de forma espontánea la  identi ficac ión  de factores cond ic ionantes y 
l i m i tantes de la I nc l usión Educati va a n i vel  práct ico,  a los q ue se denominó aspectos 
negat ivos de la i nc l us ión .  En l í neas generales las Maestras caracterizaron como aspectos 
negati vos, la  carencia de formación en N ecesi dades Educat ivas E speciales y la fa l ta de 
recursos humanos espec ia l izados de apoyo a n i ii.os, maestros y fam i l ias, es dec i r, a la  
comunidad escolar. Las Maestras muestran un acuerdo bastante genera l i zado con respecto a 
inc lu i r  n i ños con d i scapac idad desde e l  punto de v i sta valorat ivo,  pero esto les l leva a 
enfrentarse a problemas que ponen en entred icho ese acuerdo y que generan d i tic u ltades en 
la  práct ica laboral . 

Esto conduj o  l uego al anál is is  de l as act i tudes de los docentes frente a la I nc lusión 
Educat i va, en el  entendi do ele que ésta es un re flej o  de su postura con respecto al  tema. De 
lo antedicho surge que las Maestras muestran general mente act i tudes pos i t ivas con respecto 
a los n i ños inc lu idos. Las mani festac iones ele acti tudes negati vas son considerabl emente 
menos comunes y se refieren a senti m ientos re lat i vos a la  imposib i l i dad de desarrol lar un 
trabaj o  adecuado por la no formación.  Maestras que e s ienten desbordadas por las tareas 
que deben asumi r  debido al poco margen ele acc ión que t ienen s i n  apoyos extra .  Por otro 
lado hay alusiones a experiencias de Maestros que rechazan la I nc l usión o que se n iegan a 
tener n i ños con d iscapac idad en sus aulas,  pero expresadas en tercera persona, es dec i r. 
experiencias contadas sobre otros Maestros .  De todos modos es importante considerar que 
no se encontraron posturas en contra ele la  I nc l us ión ele de el  punto de v ista parad i gmático 



expresadas d i recta y frontal mente. 

Con respecto a la i m portanc ia de la  formac ión de lo docentes para abordar la I nc l usión 
se destaca un hec ho:  la escasa formac ión de lo  Maestros en Necesidades Educati vas 
Espec iales. Este hecho consti tuye uno ele los aspectos negati vos ele la I n c l usión Educat i va.  

Se desc ubrió que por lo general  las Maestras no consideran estar aptas para e l  
desarro l lo de estrategias y para una buena atenc ión a la d i versi dad con la  so la herram ienta 
ele las adaptac i ones curricu lares.  E l las encuentran necesaria la  espec ial i zac ión en 
Necesidades Educat i vas Espec iales y en I nc l us ión para desarro l lar un mejor papel en e l  
proceso ele escolarizac ión de estos n i ños. Esta postura es contrad ic toria con l a  que se 
sost iene desde la Educac ión Espec ial , re lat iv izando la  neces idad de la  espec ia l izac ión de las 
Maestras y poniendo mayor énfasis en e l  buen uso ele la hetTamienta menc ionada y en el  
desarrol l o  ele una act i tud de mayor comprom i so por parte ele las m i smas. Esta postura es 
común tanto para las Docentes espec ia l izadas en N E E  así como para la  I nspectora ele 
Educación Espec ial  entrevistada. En este sent ido puede dec i rse que se no desconoce la  
necesidad de formac ión ele las Maestras pero se pone énfasis  en otros aspectos. 
Comprom i so e invo l ucramiento. 

Hay además una opin ión re lat i vamente común sobre a la  formac ión de base de los 
Docentes. La  carrera de M agi sterio rea l i zada en e l  f nst i tuto Normal, no brinda herramientas 
teóricas ni práct icas para el abordaj e  a la I nc l us ión,  por lo que se considera necesaria una 
revis ión de los contenidos de la formac ión en l a  carrera ele Magisterio .  Esta consideración 
es puesta en entredicho por parte de la  ! N E E  q ue sosti ene q ue los contenidos se bri ndan en 
asignaturas espec í fi cas como Psicología Evolut iva e H i storia de la Educac ión.  
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Por otra parte, l a  o ferta de especia l izac ión en N E E  ex i stente se considera escasa, con el  
agravante de no representar un retorno por la  vía monetaria para los Docentes. Así la  
formac ión e i n formac ión que  obtienen los Docentes para abordar los  casos de  i nc l usión son 
resul tantes de la vol untad, el  i n terés y de la act i tud de las Maestras. Respecto de esto 
encontramos que se desarrol lan estrategias alternativas a la  o ferta educat iva para el  abordaj e 
de la d iversidad. Esto final mente pondrá al n iño en s i tuac ión de desarrol lar un buen proceso 
de i nc l usión con una ganancia pedagógica adec uada, dependiendo de la  vol untad de su 
Maestra y de la postura q ue tome el  Centro educati vo a l  respecto .  

S i  se  atiende a l as carencias I nsti tucionales q ue detectan los  Docentes y que  l i mi tan el  
desarro l l o  de l a  [ nc l usión Educat iva encontraremos una amp l i a  gama de op in iones de las 
c uales se destacan por el n i ve l  de pro fundidad q ue adqu i r ieron en las entrevistas, l a  falta de 
equ i pos mul t id isc i p l i narios q ue trabaj ando en redes o frezcan una atención integral para los 
n i ños y sus fam i l i as, bri ndando a su vez herram ientas a las escuelas y sus Docentes para 
mej orar la I nc l us ión.  Esta carencia no es total , pero la fa l ta de in formac ión y en a lgunos 
casos las d i ficul tades de acceso que pre entan hace que su uso no se considera e fi c iente .  La 
fal ta de docentes espec i a l i zados de apoyo a la  I n c l usión ( M aestros de Apoyo I t i nerante) es 
otra de las carenci as menc ionadas con mayor é n fa i s .  Los datos bri ndados por una 
espec i al i sta en educac ión  especial  m uestran lo  escaso de estos recursos h umano 
provenientes de las escuelas espec iales para e l  sosten i m iento de la d i versidad . En tanto la 
l N E E  desconoce este aspecto y sostiene fervientemente que los recursos bri ndados por el 
s istema educati vo son sufic ientes y que son ··muchís i mos'',  lo que se traduce en una 



di screpanc ia  importante entre las autori dade de la educac ión y las Maestras q ue se 
e n frentan d iar iamente a la  tarea de ensei'íar en condic iones que no se reconocen como 
ópt i mas. Se considera necesario  saldar esta d iscrepanc ia ya que esta estaría i mpid iendo que 
se l legue a un ac uerdo respecto s i  los rec ursos ex isten y necesi tamos Maestras más 
efic ientes, o s i  por el  contrario, e l  d i scurso ele la l N E E  busca ocul tar las carenc ias del 
s istema. 
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Los padres y l as fam i l i as consti tuyen otro d e  l o s  polos fundamentales e n  e l  proceso ele 
escolarizac ión de los n it'íos en cond ic iones de I nc l us ión.  Como se mencionó repetidas 
veces, la  I nc lusión requiere de esfuerzos para que la  esc uela se const i tuya en una 
comun idad representada por los n i 11os, sus padres y sus docentes. Los padres cumplen un 
papel fundamental para q ue el  proceso ele escolari zac ión  de sus h ijos sea sat i s factorio .  
Deben atender las recomendac iones ele los Maestros con respecto a los d iagnósticos y 
tratam ientos necesarios para mej orar el proceso de escolarizac ión de los n i ños i nc l u idos.  La 
act i t ud ele los padres i nc i d i rá en e l  hecho de que l a  i nc l us ión se considere formal . cuando 
ex isten d iagnósticos c laros, tratam ientos espec i a l i zados o asi stenc i as a contra turno a 

escuela especia l ,  o i n formal , cuando no cuente con estos serv ic ios tanto sea por neg l i genc i a  
d e  l o s  padres como por l a  n o  aceptac ión el e  l a  d i scapac idad d e  sus h ijos.  E l  padre debe ser 
quien coord ine l as i nstanc i as de los n i ños entre las escuelas y las i nst i tuciones a l as que 
asiste. 

Por tanto, s i  se at iende al las demandas real i zadas por las Docentes se está en 
condi c iones de a fi rmar que la  l nc l usión Educat i va en tanto Pol í t ica Educat i va no cuenta con 
una s istemat izac ión adecuada que perm i ta a los educandos proce os ele escolari zac ión 
sati s factorios.  P.n sent ido se reconoce lo  que plan tea F i l guei ra ya que exi ste un aumento de 
r iesgos soc iales en estos sectores del a l umnado que.  ten iendo procesos de escolari zac ión no 
sat i sfactorios ven i ncrementada su pos i b i l idad de fracaso e n  e l  s istema educat ivo.  

S i  bien se pos i b i l i ta ( aunque no en todos los casos )  la  inc lusión desde la  perspect i va 
soc i al y del acceso a l a  esc uela, ex isten carencias de d i versos t i pos que l i m i tan las 
pos ib i l idades de acceso a l  conoc im iento por parte ele los educandos. Estos e lementos son 
reconocidos como centrales en la  l i teratura sobre I nc l us ión por lo que su ausenc i a  genera 
graneles d i ficu l tades a los  Docentes y escuelas com unes que deben rec ib i r  n i ños con 
d iscapac i dad. Por otro l ado, el desconoc i m iento que ex i ste de parte de la ! N E E  de l as 
problemáticas a la que se e n frentan l as Maestras se hace notorio en un d i scurso 
i nst i tuc ional i sta con poca capac idad autocrí t ica, que sost iene que el s istema educati vo 
bri nda igualdad ele cond ic i o nes a todas las escuelas y n i ños, que sost iene que los rec ursos 
bri ndados por éste son m uc hos y están a d isposic ión de tocios. que no reconoce las 
necesidades a las que se e n frentan las M aestras a d iario y que además les rec lama mayor 
comprom i so y que sin eluda no puede nunca expl icar por que ex i sten procesos ele 
escolar ización i n c l us i va donde la ganancia pedagógica de los n i ños no es buena, 
generándose de este modo procesos de exc l us ión en lo re lat ivo a la adquis ic ión de 
conoc i m ientos. La I nspecc ión  apoya la I nc l us ión Educati va en el di scurso pero no rea l iza 
un cuestionamiento d i recto al s i stema educat ivo .  Desde esta perspect i va se hace man i fiesta 
la  tensión incl usión- exc l us ión menc ionada anteriormente. A su vez se detecta la 
d isoc iación que resal ta F i lgueira entre la  estructura ele r iesgos, en este caso de n i ños con 
d iscapac idad y las herramientas con que e l  Estado pretende i n tervenir  sobre el la.  

Para lograr una prestac ión  educat i va de ca l idad, los  objet ivos planteados por Fernando 
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l- i l gueira son  centra les .  Es por  esto q ue e sost iene que debe ex ist i r  una  pronta rev is ión  de 
los contenidos o frec idos a los estudiantes de magisterio y extender l a  o ferta educat iva en 
Necesidades Educati vas Espec iales, para q ue ex ista una concordancia entre éstos y e l  
paradi gma i nc l us i vo con e l  ti n  ele lograr Maestros preparados para e l  abordaj e  ele la  
cl i versiclacl . Hay muy pocos Maestros de Apoyo I t i nerante s i  e toma en c uenta l a  
i m portanc ia  que t ienen para mejorar l o s  procesos el e  escolarizac ión d e  l o s  n i ños inc lu idos. 
Es necesario  expand i r  las prestac iones ele serv i c i os re lat ivos a la  atenc ión c l ín ica  
espec ia l izada ele aquel los n i ños que la necesi tan para d i nam izar los d iagnóst icos y 
tratam ientos ele los n i ños con necesidades espec ia les. puesto que estos serv ic ios func ionan 
lentamente y en forma fragmentaria .  Se debe bri ndar mayor cantidad de serv i c ios a la  
fam i l ias q ue perm i tan un mayor contacto ele los docentes con éstas, br indando i n formac ión 
para la  generac ión ele un ámbito más comun i tario  En este sent ido e l  Programa INTER I N  es 
una buena herram ienta que funciona desde el  año 2009, pero su alcance es l i m i tado, además 
de operar o la  en C anelones y M ontevideo'. E l  papel ele las fam i l ias es tundamental  en los 
procesos ele escolarizac ión de los n i ños, debiendo acompa11arlos en e l  proceso de 
esco larizac ión,  ten iendo un papel central en la coord i nación de l as d i ferentes i nstanc ias que 
hacen a ese proceso durante toda la escolaridad. 

En este estud io  se considera que dar mayor atenc ión  a estos aspectos redundará en una 
prestac ión educat i va de mayor cal idad, que mejorará los procesos ele escolar izac ión 
atend iendo a un [ n c l us ión Educat iva que perm i ta mayor n i ve l  ele matri culac ión ele n i ños con 
Necesidades Educat i vas Espec i ales en escuelas comunes y asegure una mayor adqu isi c ión 
ele conoci m ientos por parte de estos n i ños. A l  atender a estos aspectos se generará una 
pol ít ica  de I nc l us ión  Educat iva sól ida que perm i ta alcanzar los objet ivos planteados a n i ve l  
parad i gmático y u n a  mayor i nc l usión soc ia l  de las personas c o n  d i scapac idad. 

Por otra parte, se considera re levante y se co inc i de con lo p lanteado por C l aro en un 
i n forme sobre e l  Taller Internacional suhre Inclusión Educativo Américo latina. regiones 
Cono Sur y A ndina. E l  abordaj e conceptual q ue se da a la fnc lus ión Educat i va es muy 
d i verso en tocia la región,  lo  que redunda en una clescoord i nación para lograr pol í t icas 
in tegradas. Las acc iones que se han l levado a cabo resu l tan a is ladas y de carácter 
compensatorio ( J uan Pablo  C l aro. R E l C E  200 7 ). Co inc id iendo con lo  que d ice este i n forme 
para la  región,  las pol í t i cas l levadas a cabo son desart icu ladas, por lo  que se ve 
empobrec ido el  concepto de [nclusión.  E l  no logro de un conj unto de estrategias 
coord i nadas, ha redundado en la d i ficu l tad para las escuelas de i nc l u i r  n i ños con 
Necesidades Educativas Especi ales. La respuesta del  Estado s igue s iendo fragmentaria . 

..¡ 
1 : 1  l ' royccto prn111ucw la orga n i 1.ación de un d i spl>S i t ivl>  i n tcrscctorial e interd i s c i p l i n ariu para favl>rcccr la i n tegrac ión e x i tosa a l a

escuda. Funcionan 5 centros. 3 e n  Montev ideo y 2 en Canciones que atienden u n  total de 28 centros cscularcs ( v e i n t i c i nw escuelas y tres 
jardi nes de i n fantes ).  con una capacidad de abordaje de pn>llllH: ión. prevención y lortakcirn iento de l a  accil>n educat iva escolar de
aproxiniada111enl\: 5.000 ni 11os. ) u n a  rncta de atención ind iv idual i1.ada de al 111e 1ll>s 500 n i 11os a l  a11u. 1\dernús l a  pohlaciún objet ivo solo
abarca n i 11os desde preescolar hasta 2do. ai1o de pri rnaria. 
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