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CAPÍTULO 5
 PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO A 

PROFESORES PARA ABORDAR LA INCLUSIÓN/
EXCLUSIÓN EN LA ESCUELA

Ruby Vizcarra
Doctora en Ciencias de la Educación

Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen: La segregación escolar produce 
niveles desiguales de inclusión/exclusión de 
subjetividades, generando consecuencias 
evidentes en los sujetos y debilitando la 
función formativa de la escuela tanto para 
sectores privilegiados como desaventajados. La 
naturalización de la segregación en la escuela 
impide, a quienes la conforman, visibilizar sus 
efectos, generando resistencias para reconocer 
las prácticas de exclusión. La investigación 
FONDECYT N° 1130616 que origina este artículo, 
tiene como objetivo “Diseñar, implementar y 
evaluar una propuesta de acompañamiento 
a una escuela pública de educación general 
básica, centrada en la auto-observación estética 
audiovisual y análisis crítico de las dinámicas 
de interacción social y pedagógica, que permita 
la disminución de prácticas de exclusión”.  En 
este artículo se presenta una propuesta de 
acompañamiento a profesores de educación 
primaria, para abordar la inclusión/exclusión en 
una escuela del centro de Santiago de Chile. Se 
sigue una metodología cualitativa, que promueve 
la auto observación reflexiva como herramienta 
investigativa, incorporando el análisis crítico de 
discursos (visuales y textuales) que circulan y 
se (re)construyen en la escuela, con el propósito 
de facilitar el análisis individual y colectivo de la 

localización del profesor/a como (re)productor/a 
de discursos y prácticas de inclusión/exclusión. 
Los principales resultados dan cuenta de logros, 
aciertos y desaciertos de esta propuesta de 
acompañamiento.
PALABRAS-CLAVE: Educación primaria; 
inclusión; profesores; reflexividad.

ABSTRACT: School segregation produces 
unequal levels of inclusion/exclusion of 
subjectivities, generating clear consequences in 
subjects and weakening the formative function 
of the school for both the privileged and the 
disadvantaged. The naturalization of school 
segregation obscures segregation practices in 
particular to those involved in them, generating 
resistance to recognize practices of inclusion/
exclusion. The objective of this research is to 
“design, implement and evaluate a supporting 
proposal for primary education at a public school, 
focused on self-observation of audiovisual 
aesthetics and critical analysis of the dynamics 
of social and educational interaction, as means 
to decrease exclusionary practices “. This article 
presents a proposal for accompaniment to 
primary education teachers, to address inclusion 
/ exclusion in a school in the center of Santiago 
de Chile. We followed a qualitative methodology 
that allows reflective self-observation as a 
research tool, incorporating critical discourse 
analysis (visual and textual) of the texts that 
circulate and are (re) constructed at the school 
with the purpose of facilitating individual and 
collective analysis of the location of the teacher 
as (re)producer of inclusion/exclusion discourses 
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and practices. The main results show the achievements, successes and mistakes of this the 
supporting proposal explored.
KEYWORDS: inclusion, primary education, reflexivity, teachers.

1 |  INTRODUCCIÓN
Los discursos por una educación más inclusiva se han focalizado fundamentalmente 

en la eliminación de restricciones de acceso de la diferencia, creando con ello nuevas 
formas de exclusión en la escuela al generar nuevas categorías y ubicaciones de los sujetos 
(Infante et all, 2013; Cochran-Smith, M. 2004, 2009, Sensoy, O & DiAngelo, R. 2012). La 
escuela pública (en tanto objeto de las políticas) por su parte, exigida por mecanismos de 
control y estandarización de resultados, no cuenta con espacios para la profundización de 
la comprensión de los alcances de la inclusión/exclusión de las diferencias culturales y sus 
repercusiones tanto para los aprendizajes como para la construcción de subjetividades. 
(Infante, 2010) En este contexto, se desarrolló el proyecto “Propuesta de reflexividad 
audiovisual en escuelas públicas: una respuesta a la exclusión de subjetividades” 
(FONDECYT N° 1130616), que tuvo como objetivo: Diseñar, implementar y evaluar una 
propuesta de acompañamiento, centrada en la auto-observación estética audiovisual 
y análisis crítico de las dinámicas de interacción social y pedagógica, que permita la 
disminución de prácticas de exclusión. La investigación se realizó paralelamente con 
estudiantes y con profesores. De lo que da cuenta este artículo es el acompañamiento 
realizado a profesores. Las preguntas significativas que orientaron el proceso investigativo 
fueron ¿cómo abrir espacios de reflexividad en dimensiones arraigadas en los sujetos? 
¿Qué estrategias pueden poner en marcha los centros que se comprometen con un proceso 
de revisión y mejora con la finalidad de reflexionar sobre inclusión/exclusión?

La investigación se desarrolló en una escuela municipal, de educación básica, 
de la comuna de Santiago, región metropolitana, al que asiste un número importante 
de estudiantes inmigrantes. El establecimiento cuenta con un proyecto educativo con 
enfoque humanista, que declara respeto a los valores culturales de la comunidad del niño y 
compromiso con derechos y protección de la infancia. La comunidad educativa declara su 
compromiso con los procesos formativos y con la comunidad en la que se encuentra inserta 
(39% y 62% índice de vulnerabilidad escolar), abierta a diversidad de estudiantes y cuenta 
con experiencia en proyectos de integración.

La propuesta fue construida a partir de reuniones con profesores por 4 años. 
Tuvo como ejes de acción, por una parte, la reflexión de discursos y prácticas de aula 
que circulaban en la escuela, lo que permitía la examinación (cognitiva) de creencias y 
conocimientos respecto de la inclusión/exclusión; y por otra, la reflexividad (Pillow, 2010) 
para el análisis de la posición de poder y reconocimiento del (los) rol(es) del profesor en la 
construcción del problema de inclusión/exclusión en sus prácticas.
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El propósito de este artículo es presentar los aciertos y desaciertos de la propuesta 
de acompañamiento a profesores, desarrollada en esta investigación, para abordar la 
inclusión/exclusión en la escuela, discutiendo los supuestos iniciales del proyecto, así 
como sus resultados. 

2 |  SUPUESTOS TEÓRICOS INICIALES
A continuación, se presenta brevemente dos supuestos centrales que articularon el 

proyecto de investigación y que serán posteriormente discutidos.

2.1 Inclusión/exclusión: constructo elaborado por la misma comunidad, 
dinámico y parte de un continuum.

El trabajo con profesores partió de la comprensión que, inclusión/exclusión es 
un constructo: elaborado por la propia comunidad, dinámico y parte de un continuum. 
En él concurren saberes profesionales, creencias y experiencias tanto laborales como 
personales impregnadas de discursos hegemónicos, esencializados, estáticos, legitimados 
y naturalizados que producen prácticas de marginación y exclusión. Esta construcción tiene 
implícita la suposición de una sociedad deseable, un acuerdo con un proyecto social al que 
vale la pena incluir, sea este moderno-iluminista (igualdad, fraternidad y justicia) o capitalista 
neoliberal (con su confianza en la sociedad y el funcionamiento del mercado). Para hablar 
de inclusión, hay que confiar en un relato social. Ser docente implica un discurso sobre la 
sociedad en la que se vive y la perpetuación o cambio de las injusticias. La pregunta aquí es 
a qué sociedad quiero incluir/excluir a los estudiantes. 

Este constructo actúa con categorías difusas (Karsz, S. 2004), poco claras, no 
consensuadas, que operan a nivel de la escuela, como organización estructurada de poder 
que legitima y ordena a los sujetos (inclusión/exclusión), estableciendo modos de estar al 
interior de la escuela (Baez 2004, Matus, Haye 2017). Para poder actuar sobre este constructo 
se requiere que el propio profesor se reconozca como sujeto con poder, y que reflexione 
críticamente para deconstruir el orden social que les ha puesto en ese lugar de privilegio 
(Butler 2011), para de allí revisar sus relaciones con la otredad.

2.2 De la reflexión a la reflexividad 
Una de las orientaciones planteadas desde los años 90, en el contexto de 

profesionalización docente, fue la promoción de la reflexión, como examinación (cognitiva) 
de las prácticas, que da razones del hacer (Giroux 1990, Day 1993, Perrenoud 1994, 
Schön 1998). Esta reflexión incluía la examinación de creencias de los profesores. Sin 
embargo, esta práctica se produciría al interior de límites establecidos por un régimen de 
verdad institucionalizado que oculta significados y creencias (raciales, sexuales, de género), 
produciendo, como señala Rivera (2010), formas evasivas de comunicación, basada en 
sobrentendidos, que orientan las prácticas. 
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Desde este punto de vista, como señala Day, “la reflexión [es] una condición necesaria 
pero no suficiente para el desarrollo profesional (1993:83)”. 

La definición anglosajona del concepto de reflexividad contribuye a avanzar un poco 
más en esta línea al enfatizar la idea de conciencia de sí, en cuanto encuentro con uno 
mismo, pero entrelazado a la acción, no antes ni después de ella (lo que estaría más asociado 
al concepto de ‘reflexión’) (De la Cuesta-Benjumea 2011). Un supuesto de la reflexividad es 
que los pensamientos y las ideas de un sujeto tienden a estar sesgados inherentemente de 
acuerdo con sus valores, creencias y experiencias, ligadas a un régimen de verdad, que 
lo hace posible y desde donde se orientan las prácticas. La identificación de estos sesgos 
requiere de un proceso de autoanálisis crítico de cómo “la posición auto-localización (a través 
de, por ejemplo, género, raza, clase, sexualidad, etnicidad, nacionalidad) e intereses que 
influencian todas las etapas del proceso” (Pillow 2010:5) de construcción de la ‘otredad’. 

En el campo pedagógico, la reflexividad implicaría la realización de un proceso 
consciente de auto análisis de cómo la posición, historia, cultura e intereses personales de 
quienes enseñan y toman decisiones pedagógicas influenciarían en las prácticas pedagógicas 
escolares, simultáneamente a la realización de la práctica. Este auto análisis permitiría 
indagar y re-conocer ‘qué’ y ‘cuánto’ del profesor podría estar presente en la construcción 
del problema de inclusión/exclusión escolar, posibilitando la visibilización de prácticas de 
construcción del ‘otro’ en las prácticas pedagógicas. 

De esta forma las prácticas de interacción en el aula ponen en juego creencias, 
teorías, experiencias de vida de quienes interactúan y sobre las cuales se toman decisiones 
que pueden incidir tanto en el aprendizaje, como en la construcción de identidades, procesos 
que los estudiantes viven en su escolaridad. La reflexividad en tanto permite visualizarse 
como sujeto que incluye y excluye, produce contrariedad, incomodidad que parece necesario 
abordar para poder avanzar en prácticas pedagógicas más inclusivas. 

La reflexividad no garantiza la transformación, pero realizada de forma colectiva 
permitiría abrir posibilidades de significación común y avanzar hacia la construcción de una 
comunidad más consciente y cuidadosa de los supuestos y constructos que operan en la 
interacción con los estudiantes.

3 |  ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO
El acompañamiento a 30 docentes de Educación Básica de un establecimiento 

municipal de Santiago, se realizó por 4 años. 
La estrategia de reflexividad estética audiovisual (Fresquet, 2014) tenía como propósito, 

que las profesoras y profesores crearan un proyecto de escuela, que les permitiera disminuir 
prácticas de exclusión. Se realizaron  registroa etnográficos y  entrevistas en profundidad 
individuales, previo a la implementación de la estrategia que se centró en el análisis crítico 
de las dinámicas de interacción social y pedagógica, visibilizando cómo la posición, cultura e 
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historia han influido en la construcción de sí mismo y de la otredad, provocando procesos de 
inclusión/exclusión, desde posiciones de poder y privilegio que ocupan, principalmente, las 
y los educadores. 

El trabajo con profesores se realizó en sesiones de reflexividad en el espacio 
institucionalizado ya existente en la escuela denominado ‘reflexión pedagógica’. 
desarrollándose en una hora cada tres semanas. La metodología de acompañamiento a 
los profesores se implementa en tres etapas: La primera consistió en la observación y auto 
observación reflexiva de las propias prácticas. Se levantó información, a través de relatos 
escritos por profesores y directivos, centrados en tensionar el constructo inclusión/exclusión 
y el de otredad. En la segunda se abordó la identificación y análisis de situaciones difíciles, 
expresadas en relatos de sus prácticas. 

Desarrolladas las dos etapas anteriores, en la tercera se realizó un acompañamiento 
colaborativo-reflexivo-crítico de y con los investigadores, donde se promovió la reflexividad 
intencionando la visibilización de creencias, prejuicios, e interpretaciones. Se emplearon 
fragmentos de cine mediático en los talleres como forma de visibilizar aquella construcción 
normalizada y estereotipada del sí mismo y del otro, primero fuera de sí mismo (y por tanto no 
amenazante), para luego acercar y llegar a la reflexividad de las construcciones normalizadas 
en sus prácticas pedagógicas cotidianas. Lo anterior permitió visibilizar la otredad, abriendo 
un abanico de posibilidades para el análisis reflexivo, contando con el/la realizador/a de la 
pieza, para explicitar sentidos y significados, enriqueciendo el ejercicio del diálogo y discusión 
colectiva. En esta tercera etapa se contempló la elaboración conjunta de las y los profesores 
de un proyecto que permitiera disminuir prácticas de exclusión y que potenciara el valor de la 
diferencia en la interacción pedagógica. 

Las sesiones tenían una estructura estable a lo largo de todo el proyecto. La sesión 
comenzaba con un ejercicio de recuperación de lo realizado en la sesión anterior, a través 
de distintos dispositivos evocativos tales como: preguntas, relatos, imágenes, con el objetivo 
de dar continuidad al trabajo. Luego se proponía un momento de instalación en que se 
incorporan problemáticas o temas nuevos relacionados con la cotidianidad pedagógica de 
la escuela, a través de dispositivos generativos donde se definen conceptos y se realizan 
ejercicios creativos como: creación de storyboard; fragmentos de películas; fragmentos 
de producciones realizadas por sus propios estudiantes (cortos y producciones creativas 
tales como collage y storyboard). El propósito era poner en juego creencias, ideas previas y 
experiencias vividas por profesores. 

El tercer momento de cada sesión se denomina de reflexión/reflexividad. En ella se 
convoca a reflexionar, individual o colectivamente, sobre los cortos visualizados, prácticas de 
aula analizadas y ejercicios realizados por los participantes, como por ejemplo los collages 
construidos por los profesores en forma grupal, estableciendo acuerdos y disensos. Se trata 
de visibilizar cómo la posición, cultura e historia, vivida individualmente, han influenciado en 
la propia construcción de la otredad y su inclusión y/o exclusión en las prácticas pedagógicas 
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cotidianas.

4 |  RESULTADOS 
A continuación, se presentan algunos resultados organizados principalmente en 

función del aporte y limitaciones de la metodología empleada, para avanzar en la disminución 
de prácticas de exclusión en la escuela. Se presentan resultados referidos a discursos y 
prácticas respecto inclusión/exclusión; y recorrido de la reflexividad como proceso que 
contribuye (o no) a avanzar en la compresión de cómo se origina la inclusión/exclusión y 
del rol que, como profesores de esta escuela, juegan en la construcción de exclusión de 
subjetividades.

4.1 Discursos y prácticas respecto a inclusión/exclusión
No se evidencia una construcción como escuela, respecto de inclusión/exclusión. La 

mayor parte de las veces, la inclusión/exclusión de la otredad ha sido pensada en la ausencia 
de nociones de poder y privilegio, suponiendo un estatus similar de todas las identidades 
diferentes que componen las sociedades. Se invisibiliza la existencia de cuerpos e identidades 
que están socialmente privilegiadas (clase social, un género, habilidades, religiones) (Baez 
2004, Matus, Haye 2017). 

Inicialmente el discurso sobre inclusión aparece cuestionado por la homogeneización 
del aprendizaje asociado a los sistemas de estandarización, que los profesores perciben 
como impuesto por las políticas oficiales emanadas desde el Ministerio de Educación; “Lo que 
menos me gusta de mi escuela es el SIMCE1, siento que no me deja ser ni a los niños” (matriz 
de análisis profesores, sesión 1, año 1, prof. 4), señala una profesora en una de las sesiones 
iniciales; situando en un factor de locus externo la responsabilidad del no avance en materia 
de inclusión.  A pesar de este discurso, los profesores definen esta escuela como inclusiva 
por tener espacios de expresión cultural distinta en actividades lúdicas y extraprogramáticas, 
como lo expresa una profesora en la entrevista inicial del primer año “...hay un muy buen 
trabajo por parte de la orientadora en el taller de desarrollo personal (....) ya se hizo en los 
5°, una feria en donde los mapuches, los peruanos, los colombianos, presentaron comida, 
había de todo, aquí los niños son parte de la escuela” (matriz de análisis N° 5: entrevistas a 
profesores, año 1, Prof.3). A partir de situaciones como esta, se generaliza el discurso “Esta 
escuela es inclusiva”.

Lo planteado en esta entrevista evidencia el etiquetamiento de los sujetos a incluir 
(propuesta de solución para la exclusión) y delimita contornos bajo los cuales la norma opera 
en los sujetos, transformándolos e interviniéndolos. Esta transformación no se articula por 
la exclusión de los sujetos, sino que, por el contrario, opera bajo el principio de inclusión, se 
transforma al sujeto en un objeto, que compete a un dominio que lo identifica y lo ubica dentro 

1 SIMCE: Sistema de medición de la calidad de la educación.
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de un contexto específico.
Al respecto, Foucault plantea que estas formas de operación que tiene el poder 

disciplinario son inclusivas y positivas. Así, frente a procesos pasados de exclusión de 
individuos, se instala una tecnología cuya reacción es de inclusión. Este autor distingue que: 
“…pasamos de una tecnología del poder que expulsa, excluye, prohíbe, margina y reprime, a 
un poder que fabrica, que observa, un poder que sabe y se multiplica a partir de sus propios 
efectos” (Foucault, 1979: 55). Este poder que está constituido en el conocimiento (construido 
categorialmente sobre los sujetos), es un poder creativo que obra por “…inclusión rigurosa 
y analítica de los elementos. (...) por una distribución según individualidades diferenciales” 
(Foucault, 1976: 55). De esta manera, el conocimiento sobre los sujetos genera formas 
de inclusión para ellos bajo un campo de regularidades dentro del cual se establece una 
relación inseparable entre el sujeto definido por la regla y lo regulado (el sujeto a incluir en la 
educación regular).

En el proceso de re-construcción de las concepciones de la inclusión/exclusión con los 
profesores, fue posible identificar la existencia de lo que Karsz (2004) plantea en relación a 
las categorías que constituyen la exclusión: paradójica, polisémica, especular y consensual. 
El contenido y forma que adquiere cada una de estas categorías que construyen la exclusión 
en esta escuela, se hacen visibles por los efectos de categorías difusas, poco claras, no 
consensuadas, pero que operan a nivel de la escuela, como organización estructurada de 
poder que legitima y ordena a los sujetos (inclusión/exclusión), estableciendo modos de estar 
al interior de la escuela. De este modo, se valoriza el buen voleibol de estudiantes peruanas 
en clases de educación física, 

Se singularizan individuos y/o grupos considerados excluidos estigmatizados, 
reificados, esencializados, que deben ser sujetos de programas educativos específicos. 

Metodológicamente, es necesario destacar que al reconocerse ellos como una escuela 
inclusiva, en el marco de una conceptualización binaria, lo que aparece como problemático es 
la exclusión; sin embargo, analizar la exclusión como fenómeno, generó distintas resistencias 
por lo que se optó por cambiar el foco de análisis de la exclusión al de inclusión, mientras se 
profundizaba en la complejidad del constructo.

La metodología propuesta contemplaba generar reflexión desde la externalización 
del “conflicto/problema” de la inclusión/exclusión, para acercarlo lentamente a las propias 
prácticas de aula, y de ahí a las propias concepciones y prejuicios, lo que fue coincidente con 
que los profesores situaban inicialmente “el problema” en un factor de locus externo.

En tal sentido es posible afirmar que la metodología empleada de análisis de 
situaciones escolares externa, facilitó la extrapolación desde fuera hacia dentro de la escuela.

Los ejercicios se realizaron partiendo desde un trabajo individual, pasando por un 
trabajo en parejas, hasta el análisis y reflexión grupal.

La visibilización, y reconocimiento de los prejuicios en la configuración de la exclusión, 
requirió el empleo creativo de recursos audiovisuales, tales como: selección de fragmentos de 
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películas, cortos producidos por los estudiantes que daban cuenta de relatos biográficos, libro 
álbum, relatos de clases construidos especialmente para el análisis de ciertas situaciones y 
relatos de clases de los profesores. 

El material audiovisual seleccionado para las sesiones, permite a los profesores 
reconocer situaciones problemáticas similares. A partir de esta “identificación” los profesores 
extrapolan la situación a su contexto, señalando sus propias situaciones problemáticas y 
reconociendo, al mismo tiempo, la limitación de una concepción binaria de la inclusión y 
exclusión.

4.2 REFLEXIVIDAD
Se visualizan algunos avances en torno a la conexión de creencias y valoraciones 

propias con las prácticas pedagógicas, a fines del segundo año de implementación del 
proyecto. Luego de revisar algunos estereotipos de familia que circulan en los discursos 
sociales, se solicitó a los profesores escribir una carta a un familiar donde expresaran lo 
aprendido. A partir de una intervención específica, una de las profesoras participantes 
(cercana a los circuitos de poder de la escuela) plantea que lo que una de sus colegas relata 
no da cuenta de una familia “porque a mí me enseñaron desde pequeña que una familia está 
compuesta de padre, madre e hijos” (año 2, sesión 5, prof.). Esta intervención tensionó al 
grupo con respecto a la construcción de nociones claves subyacente a la práctica profesional 
cotidiana. Se reflexionó sobre la constitución de familias de estudiantes que provienen de 
hogares de menores y se avanzó en reflexividad al constatar cómo las propias creencias y 
experiencias han sido construidas desde ciertas condiciones de privilegio respecto de otros, 
generando prácticas de exclusión. 

A partir de la reflexión realizada, los y las profesoras manifiestan dificultades acerca 
de cómo realizar clases, considerando que sus creencias podrían producir exclusiones 
inintencionadamente. Los profesores y directivos visibilizaron sus dificultades y discutieron 
entre ellos, avanzando en la identificación de prácticas que serían entendidas en esta escuela 
como promotoras de inclusión/exclusión. 

El proceso de reflexividad en la re-construcción de la inclusión/exclusión con los 
profesores, permiten afirmar que en esta escuela se configura un escenario donde las 
marginaciones y exclusiones no se presentan aisladamente, se acumulan y se encadenan 
complejizando la forma en que se van construyendo subjetividades de los y las estudiantes 
desde las prácticas cotidianas. 

A nivel de discurso, las profesoras y profesores afirman que sus estudiantes son todos 
distintos, realizan distinciones respecto del aprendizaje; sin embargo, en sus relatos de clase, 
homogeneizan al estudiante. El relato de clases, la socialización de las mismas con pares, 
las propuestas que se plantean entre ellos para realizar la misma clase relatada, pero con 
enfoque inclusivo, permite el reconocimiento de algunas prácticas de exclusión donde se 
identifica que algunas podrían ser producto de creencias y prejuicios de cada uno/a.
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Si bien constituye un avance que en esta escuela se reconozca que se realicen 
distinciones en las prácticas cotidianas, no es suficiente la identificación y contención 
de dichos “problemas”, para evitar que sigan igual. Es necesario seguir avanzando en la 
comprensión de cómo la localización y creencias de los profesores constituyen parte del 
problema de la exclusión, para que la escuela se configure como un espacio de oportunidades 
donde se acoja y se promueva la diferencia, donde sea posible la emergencia de distintas 
subjetividades.

En tal sentido, esta metodología si bien permite avanzar, no logra producir reflexividad 
más allá de casos puntuales y esporádicamente. 

5 |  ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO 
A PROFESORAS Y PROFESORES

Dado los escasos avances producidos en este proyecto de acompañamiento a 
profesores, las investigadoras realizaron un análisis crítico del diseño e implementación de 
esta investigación. 

Como desaciertos en el diseño, consideramos:

1. Diseño del proyecto elaborado desde la academia y políticas públicas que 
consideran la inclusión como algo positivo y/o deseable, que no considera o 
integra las necesidades de la escuela, que tiene una experiencia negativa de la 
inclusión, desde la cotidianidad

2. No democratización de objetivos del proyecto. Como consecuencia del punto 
anterior, los objetivos del proyecto “llegan” desde fuera. 

3. Como desaciertos de la implementación, identificamos:

4. Obligatoriedad de asistencia a los talleres (única instancia posible). Los 
talleres se realizaron en una instancia institucionalizada, donde la asistencia es 
considerada como parte de contrato. Lo que en principio fue considerado como 
una ganancia como tiempo y espacio protegido, constituyó para los profesores 
una obligación, una norma más impuesta externamente.

5. Proceso de restricción de objetivos por dificultades encontradas desde las 
investigadoras. Dado el contexto político social profesional de los profesores 
a nivel país y nivel escuela, las investigadoras deben restringir los objetivos 
planteados inicialmente, lo que pudo haber afectado la coherencia y consistencia 
en la implementación.

6. No lograr la ruptura de observador-participante a protagonista. La propuesta de 
acompañamiento a profesores para avanzar en prácticas inclusivas, no logra 
cambiar la posición de las y los participantes de observadores a protagonistas.
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Como aciertos del diseño identificamos: la inclusión de diversos lenguajes 
comunicativos; Considerar a la “comunidad educacional”, la selección de ejes temáticos, 
situar en el centro la construcción de un proyecto levantado desde la escuela y no llegar 
con propuestas dadas.

Como aciertos de la implementación, destacamos la flexibilidad metodológica, la 
pertinencia de los recursos empleados, el empleo de ciertas estrategias, como filmación de 
profesores de sus clases y “saber cuando parar”.

PROYECCIÓN
Siguiendo una lógica de justicia social y construcción de ciudadanía, desde educación, 

creemos que para avanzar en aspectos tan arraigados cultural y experiencialmente, como 
la inclusión/exclusión escolar, se requiere la explicitación ideológica del proyecto desde 
el inicio, es decir, explicitar para qué hacemos lo que hacemos, y de este modo poder 
compartir sentidos.

Se requiere una comunidad que dialogue, que reflexione colectivamente, una 
comunidad que vaya más allá de la inclusión/exclusión, y analice “desde donde” (posición 
de poder y privilegio) construimos la justicia social en educación.
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