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RESUMEN 

 

En los últimos años, varios países han logrado avances para hacer que sus sistemas educativos sean más inclusivos. Sin embargo, existen desafíos 

persistentes que deben abordarse desde la perspectiva de la educación inclusiva. Este estudio tuvo como objetivo explorar las barreras a la educación 

inclusiva tal como las perciben los docentes en México. Empleando un enfoque de investigación cualitativo y un diseño narrativo inmersivo, se recopilaron 

datos de docentes de instituciones educativas públicas en México. Para la recopilación de datos se utilizó el método de investigación narrativa y discusiones 

de grupos focales. El estudio identificó los siguientes obstáculos para la implementación de la educación inclusiva: la integración de la comunidad educativa, 

el nivel educativo de los estudiantes, la preparación y habilidades inadecuadas para la educación inclusiva, y la resistencia a la diversidad. Para lograr la 

inclusión integral de los alumnos, es crucial que los educadores y administrativos escolares desarrollen una comprensión más profunda de las habilidades y 

necesidades únicas de cada estudiante. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, several countries have made progress in making their education systems more inclusive. However, there are persistent challenges that need 

to be addressed from the perspective of inclusive education. This study aimed to explore the barriers to inclusive education as perceived by teachers in 

Mexico. Using a qualitative research approach and an immersive narrative design, data was collected from teachers at public educational institutions in 

Mexico. The narrative research method and focus group discussions were used to collect data. The study identified the following obstacles to the 

implementation of inclusive education: the integration of the educational community, the educational level of students, inadequate preparation and skills for 

inclusive education, and resistance to diversity. To achieve comprehensive student inclusion, it is crucial that educators and school administrators develop a 

deeper understanding of each student's unique abilities and needs. 

 

Keywords: Limitations of inclusion, educational diversity, educational inclusion, limitations to education. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Distintos países han logrado avances significativos en hacer las instituciones educativas más inclusivas. En el 

continente americano, Canadá es considerado una de las naciones más exitosas a nivel mundial en promover la educación 

inclusiva (Lord, 2020). Sin embargo, el progreso no ha sido consistente, y las antiguas formas de educación especial persisten 

en muchas naciones (Mouchritsa et al., 2022). Cada día en la escuela, miles de niños con diferentes habilidades experimentan 

prejuicios y aislamiento, impidiéndoles participar en el mismo entorno de aprendizaje que sus compañeros (Guenot y Jaber, 

2022). 

Según Brown et al., (2022), la educación inclusiva puede ser obstaculizada de diversas maneras. Estas limitaciones 

pueden ser físicas, técnicas, estructurales, financieras, o debido a la incapacidad de un proveedor de educación de ofrecer los 

ajustes necesarios de manera oportuna (Lewis y Doorlag, 1999). Pegalajar y Colmenero (2017) argumentan que diferentes 

barreras influyen en el cambio y la evolución hacia la educación inclusiva. Con el tiempo, se han estudiado diversas barreras, 

como las financieras, estructurales y pedagógicas (Jia, et al., 2022). Aunque algunas de estas limitaciones se han superado con 

éxito en algunas instituciones, otras barreras aún persisten, obstaculizando la inclusión educativa (Symeonidou, 2020). 
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Décadas de estudio sobre las limitaciones aún no han resultado en la eliminación de estos obstáculos, haciendo que 

la investigación en estas áreas sea vital, pertinente y necesaria (Ciuffetelli y Conversano, 2021). En México, recientemente, el 

Congreso Federal ha hecho ajustes a la legislación educativa con el objetivo de garantizar efectivamente un enfoque inclusivo 

de la educación (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023). Martínez (2017) asume que, aunque se están 

tomando medidas para promover la educación inclusiva, aún existen barreras que limitan la verdadera inclusión en las 

instituciones educativas. 

La participación del maestro es esencial para lograr los resultados deseados en un entorno de aprendizaje inclusivo 

(Brown, et al., 2022). El maestro tiene una visión integral de lo que sucede con sus estudiantes, capaz de observar sus 

comportamientos, actividades y cómo socializan (Ginja y Chen, 2021). Aunque hay mucha evidencia que destaca varias 

limitaciones para la inclusión educativa, y se han implementado planes para eliminar estas limitaciones, no ha habido 

estudios en América Latina que aborden este problema desde la perspectiva del maestro. Por esta razón, este estudio tiene 

como objetivo explorar las limitaciones de la educación inclusiva desde la perspectiva de los maestros mexicanos. Los 

hallazgos de esta investigación son de importancia teórica, ya que revelan nuevos ángulos de este problema que no se han 

considerado en estudios anteriores. Además, este estudio sirve como referente para identificar estos impedimentos y 

desarrollar formas de reducirlos y eliminarlos. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo y un diseño metodológico de narrativa experiencial. El uso de 

esta metodología permitió una comprensión más profunda de las experiencias de los profesores con respecto a la educación 

inclusiva tanto en su institución actual como en las anteriores donde trabajaron (Clandinin, 2006). En esta metodología se 

desarrolló el método de indagación narrativa, que permitió a los participantes relatar y revivir sus experiencias. El estudio 

consistió en 6 grupos (instituciones educativas) compuestos por 59 profesores (entre 9 y 10 profesores para cada grupo). Las 

instituciones educativas pertenecen al sector público de la ciudad de México. 

Se utilizó el método de grupo focal para la recopilación de datos. Para ello, se reunió a los profesores de cada 

institución y se realizó un grupo focal para cada grupo de participantes en diferentes momentos y lugares. El investigador 

principal presentó el objetivo, que era identificar las limitaciones para la educación inclusiva. El moderador hizo el siguiente 

planteamiento y pregunta base para guiar al grupo: en México, existe el derecho a la educación inclusiva; sin embargo, la 

evidencia muestra que aún no se ha logrado plenamente. Así, ¿cuáles creen que son las limitaciones u obstáculos para la 

inclusión educativa? 

A través de esta interrogante, se realizaron más indagaciones utilizando una estrategia de arriba hacia abajo para 

obtener información. Se trianguló entre temas, categorías y proposiciones teóricas. Se buscó el uso de narrativas que 

exploran los valores centrales de los participantes como medio para obtener una comprensión más profunda del problema. 

Los datos se examinaron eliminando todas las fuentes, leyendo y codificando los problemas, codificando los significados 

relevantes para el problema como patrones y, finalmente, fusionando los códigos en temas (Creswell y Creswell, 2018). 

La investigación se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki. La preparación del estudio se realizó en 

colaboración con la dirección de cada institución, que también permitió la participación en nombre del personal. Basándose 

en esto, fue especialmente importante proporcionar información completa a cada participante con antelación, centrándose 

en el derecho al consentimiento libremente otorgado. En este trabajo, los comentarios de los participantes se hicieron 

anónimos en relación con sus nombres, idiomas, posiciones y otra información identificativa. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tras la finalización del ejercicio realizado en los seis grupos, los educadores de cada grupo identifican varios 

obstáculos relacionados con la educación inclusiva. Un total de no menos de una veintena limitaciones fueron identificadas 

en todos los grupos, las cuales son prevalentes dentro de cada institución educativa. Varios factores comúnmente citados 

incluyeron la asignación financiera de la escuela, el respaldo insuficiente de los administradores, las actitudes desfavorables 

exhibidas por ciertos educadores, los recursos limitados, la formación de los profesores, el currículo y la comprensión 

parental inadecuada, entre otras consideraciones. Sin embargo, los seis grupos llegaron a un consenso y dedicaron una 

atención más sustancial a los siguientes obstáculos a la inclusión. Afirman que estos obstáculos están impidiendo 

actualmente el progreso de la educación inclusiva. 

La primera limitante que obstaculiza el progreso en la comunidad educativa es la falta de integración. Según la 

perspectiva de los instructores, parece haber una falta de integración dentro de la comunidad educativa. Esto implica que hay 
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una falta de esfuerzos colaborativos entre padres, profesores, psicólogos, trabajadores sociales y otros interesados relevantes 

para promover efectivamente la inclusión educativa. Frecuentemente, los padres atribuyen la falta de inclusión de sus hijos en 

el aula a los instructores de la administración. Por el contrario, los profesores expresan un sentimiento similar, sosteniendo 

que los padres deben estar más atentos a las necesidades de sus hijos. Aunque muchas instituciones educativas hacen 

esfuerzos para fomentar la participación de la familia, estos a menudo no son suficientes, ya que en su mayoría depende de 

la comunicación electrónica, como los correos electrónicos, y no logran establecer interacciones físicas directas con los 

padres para abordar las necesidades individuales de sus hijos.  

Según Jia et al. (2022), se argumenta que, dentro de un marco educativo inclusivo, la colaboración efectiva entre 

educadores especiales, educadores generales, personal de apoyo educativo especializado y otros profesionales de la 

educación es esencial para abordar adecuadamente las diversas necesidades de los niños. Los esfuerzos colaborativos 

fomentan mejores resultados educativos y un mayor compromiso entre los estudiantes de todos los orígenes. Además, la 

investigación académica sugiere que la presencia y la participación de los padres de niños con discapacidades contribuyen al 

enriquecimiento y al éxito general de una comunidad de aprendizaje (Clandinin, 2006). 

Otra limitación reside en el rendimiento educativo de los estudiantes. Los valores inculcados en los individuos en su 

lugar de residencia sirven como un impedimento sustancial. La responsabilidad de fomentar la inclusión también recae en los 

propios estudiantes, ya que pueden ser ellos quienes se resisten a aceptar a sus compañeros, obstaculizando así los 

resultados educativos. La prevalencia actual de la intimidación en las instituciones educativas sirve como una clara indicación 

de la deficiencia de los estudiantes en discernimiento y empatía hacia sus compañeros de clase. Según Roberts y Webster 

(2022), la provisión de educación en el hogar por parte de los padres contribuye al enriquecimiento de la educación para 

todos los alumnos y asume un papel fundamental en la transformación de las actitudes discriminatorias (Smogorzewska, et 

al., 2020). La escuela primaria tiene un papel crucial en fomentar el desarrollo de las conexiones e interacciones sociales, ya 

que establece la plataforma inicial para la primera participación de un niño con la sociedad más amplia fuera de su unidad 

familiar inmediata. Según Jia et al. (2022), se ha encontrado que la educación de los alumnos en valores contribuye a una 

mejora en el respeto y la comprensión mutua. 

Una tercera limitación se identifica en la insuficiente preparación y competencias para la implementación de la 

educación inclusiva. A pesar de la existencia de regulaciones relativas a la educación inclusiva en el caso de estudio, se ha 

encontrado que las universidades del país no están adecuadamente equipadas para implementarla de manera efectiva. Una 

parte significativa de estas habilidades se obtiene a través de la experiencia práctica en lugar de la adhesión a los protocolos 

académicos. En consecuencia, ciertos educadores carecen de los recursos necesarios para fomentar eficazmente la educación 

inclusiva. Los profesores pueden tener falta de confianza en su eficacia instructiva y su capacidad para acomodar a 

estudiantes con diversas habilidades si no poseen las habilidades y la experiencia necesarias (Brown, et al., 2022). Según 

Guénot et al. (2022), las circunstancias mencionadas pueden resultar en una mayor presión para que ciertos niños exploren 

entornos educativos alternativos, como aulas segregadas o salas de recursos.  

La ausencia de información y competencias suficientes ha surgido como una barrera sistémica para la 

implementación exitosa de la educación inclusiva (Brown, et al., 2022; Smogorzewska, et al., 2020). Desde una perspectiva 

sistémica, la presencia de educadores que sostienen la creencia de que poseen conocimientos y habilidades insuficientes 

para enseñar eficazmente a niños diversos en aulas inclusivas representa una barrera significativa para la implementación de 

enfoques de educación inclusiva (Guenot, et al., 2022).  

Y una cuarta limitante de la inclusión educativa se puede asociar con la resistencia a abrazar la diversidad. En México, 

la diversidad abarca varias dimensiones, como género, costumbres y razas, y continúa planteando un desafío importante para 

la sociedad. Un ejemplo del impacto negativo sobre la diversidad es la integración de los migrantes suramericanos a 

territorio mexicano, que altera la composición demográfica de la población mexicana. Aunque ha habido cierto nivel de 

aceptación a lo largo del tiempo, la diversidad sigue siendo un tema apremiante que requiere más mejoras para crear un 

entorno educativo más inclusivo. La falta de voluntad para acoger la diversidad a menudo pasa desapercibida en los entornos 

educativos, lo que lleva a la evitación, por ejemplo. 

Las ideas del estudio sobre las limitaciones de la educación inclusiva son valiosas, pero se limita geográficamente a 

México -y a la ciudad de México-, y se centra en las perspectivas de los docentes sin validación cuantitativa. Las 

investigaciones futuras deberían ampliar la muestra a diferentes regiones mexicanas, incluir los puntos de vista de 

estudiantes y padres, y utilizar métodos cuantitativos para evaluar la prevalencia y gravedad de las barreras identificadas. Los 

estudios longitudinales podrían mejorar aún más nuestra comprensión del panorama cambiante de la educación inclusiva y 

la efectividad de las intervenciones. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La investigación sobre las limitaciones de la educación inclusiva en México ha puesto de relieve importantes desafíos 

que enfrentan los educadores y las instituciones. Estos incluyen la falta de integración comunitaria, actitudes sociales hacia la 

diversidad, preparación inadecuada de los docentes y obstáculos culturales y basados en valores. Y tales desafíos resaltan la 

complejidad del tema y la necesidad de un enfoque multifacético para lograr una sólida inclusión. 

Si bien este estudio ha expuesto los obstáculos a la educación inclusiva en México desde la perspectiva de los 

docentes, persisten algunas limitaciones teóricas y metodológicas que deben ser consideradas en una agenda de trabajo a 

posteriori. Así, para superar la limitación del enfoque centrado en los docentes, futuras investigaciones podrían incluir las 

perspectivas de otros actores clave en la educación inclusiva, como los estudiantes, los padres y los administradores 

escolares. Además, próximos análisis podrían incluir métodos cuantitativos para medir la prevalencia y la gravedad de los 

obstáculos, lo que podría implicar encuestas a gran escala o el uso de datos empíricos sobre la educación inclusiva en 

México. También, futuras investigaciones podrían incluir instituciones educativas públicas de diferentes regiones de México y 

con ello posibilitar una mayor generalización de los hallazgos y una visión más completa de las barreras a la educación 

inclusiva en todo el país. Y para abordar las limitaciones del diseño de investigación cualitativo y narrativo, futuras propuestas 

de estudio podrían incluir métodos de investigación cuantitativos o mixtos para hacer inferencias causales y generalizar los 

hallazgos a una población más amplia. 

Para avanzar, la educación inclusiva debe verse como una responsabilidad colectiva, que requiere la colaboración de 

todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos los formuladores de políticas y los padres. Las experiencias 

compartidas por los docentes son un llamado a la acción y brindan una hoja de ruta para abordar las limitaciones 

identificadas y fomentar una cultura de aceptación y comprensión. Esto es crucial para hacer realidad una educación inclusiva 

para todos los estudiantes de México -de la ciudad de México-, y más allá. 
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