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Resumen 

Ante la necesidad de crear ambientes de aprendizaje inclusivos en las aulas que 

favorezcan la comprensión de los contenidos académicos, la presente tesis tuvo como propósito 

analizar una experiencia de buenas prácticas inclusivas en la enseñanza de una docente de 

matemáticas de nivel secundaria, en el sureste de México. 

 Las preguntas de investigación fueron: ¿cuál es la percepción sobre educación inclusiva 

de una docente de matemáticas de nivel secundaria? ¿Cómo planea la participante sus clases de 

manera inclusiva? y ¿Cómo implementa las prácticas de enseñanza inclusiva? La investigación 

se llevó a cabo mediante un estudio de caso. Las técnicas de recolección de información fueron 

las entrevistas semiestructuradas, observaciones no participantes y un grupo focal.  

Mediante ellos, se encontró que la docente percibió la educación inclusiva como el 

modelo educativo que promueve que las autoridades favorezcan el acceso físico y curricular de 

los estudiantes. También, se halló que la participante implementó 13 prácticas de enseñanza 

inclusiva, entre las que se encontraron: diversificación de los recursos didácticos, explicación de 

los términos matemáticos, vinculación del contenido con el contexto de los estudiantes, entre 

otras.  

Se concluyó que la formación de la docente, los retos a los que se enfrentó en su labor y 

las maneras en que los superó determinaron su percepción sobre educación inclusiva e influyeron 

en la puesta en marcha de las prácticas de enseñanza inclusiva. Asimismo, se evidenció que 

planear la clase e implementar prácticas de enseñanza inclusiva coherentes con la diversidad 

estudiantil contribuye a establecer ambientes de aprendizaje inclusivos. 
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Introducción 

En México, lograr que todos los ciudadanos del país, sin importar sus condiciones, tengan 

acceso a una educación de calidad ha representado un reto. Esto se debe a que no todas las 

personas en edad escolar gozan del derecho a la educación y cuentan con los conocimientos y 

habilidades que el Sistema Educativo Mexicano considera necesarios para afrontar los 

requerimientos de la sociedad.   

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) en el año 2016, 40% de los mexicanos se encontraban en situación de pobreza, 

impidiéndoles acceder a servicios imprescindibles para el ser humano como lo es el educativo 

(Secretaría de Gobernación, 2019).  

Este hecho se ha visto reflejado en Yucatán, pues el Gobierno del Estado ha señalado que 

entre las principales problemáticas que se viven en la sociedad son las vinculadas al 

analfabetismo, en especial en las áreas de lectura, escritura y cálculo básico (Gobierno del Estado 

de Yucatán, 2019). Tal situación se confirma con los resultados obtenidos por los estudiantes 

yucatecos en las pruebas estandarizadas internacionales de desempeño (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa [INEE], 2019). 

Ante dichas problemáticas de acceso y calidad en la educación, el presente proyecto de 

tesis corresponde al tema de la educación inclusiva, específicamente a la implementación de 

prácticas de enseñanza inclusiva utilizadas por una docente de Matemáticas, tomando en cuenta 

las diferencias personales, sociales y culturales que intervienen en la manera en la que se 

apropian del conocimiento los estudiantes.  

Por tales motivos, se planteó una investigación cualitativa con diseño de estudio de caso, 

la cual permitiera identificar cómo la participante, frente a la diversidad estudiantil, concibe la 
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educación inclusiva e implementa prácticas de enseñanza inclusiva en el aula virtual para la 

enseñanza y comprensión de su materia.  

Dadas las condiciones de salud que se vivieron en México desde marzo del año 2020 

hasta agosto del año 2021, a causa del virus SARS-CoV-2 y las indicaciones del Gobierno de 

México, la institución donde labora la docente participante desarrolló el proceso de enseñanza y 

aprendizaje bajo la modalidad a distancia a través de aulas virtuales. Por esa misma razón, la 

recolección de información para la presente investigación, se llevó a cabo mediante plataformas 

y aplicaciones tecnológicas.  

El estudio realizado se estima relevante, pues permitirá a la docente reflexionar sobre su 

propia práctica en respuesta a las características de los estudiantes e identificar cuáles son 

aquellas acciones que han dado resultados positivos para la atención de la diversidad. Asimismo, 

estas serán compartidas a la institución de la docente y demás maestros de Matemáticas del 

centro escolar. De este modo, se ofrece a la comunidad un conjunto de acciones inclusivas útiles 

para desarrollar en su propio salón de clase de manera presencial o a distancia. 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera. En el Capítulo 1 se hace 

una breve descripción de los antecedentes del tema de investigación, así como el planteamiento 

del problema, preguntas y propósitos del estudio y su justificación. En el Capítulo 2, se presenta 

la teoría que sustenta el proyecto de investigación, por lo tanto, aborda los tres temas principales 

que giran en torno al estudio: 1) la educación inclusiva, 2) la educación inclusiva en el nivel 

secundaria y 3) la educación inclusiva en la enseñanza de las Matemáticas del nivel secundaria. 

Cada uno de ellos se encuentra organizado con subtítulos para una mejor comprensión de la 

información.  
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En el Capítulo 3, se integra la metodología de la investigación, mencionando el 

paradigma, diseño, procedimiento, técnicas de recolección de información, así como los 

procedimientos de análisis, fiabilidad, validez, consideraciones éticas, el papel del investigador 

en el estudio y por último, el contexto en el que se desarrolla la tesis.  

Por su parte, en el Capítulo 4 se presentan los resultados que dan respuesta a las dos 

primeras preguntas de investigación relacionadas a las percepciones de la docente sobre la 

educación inclusiva y la forma en la que planea sus clases de manera inclusiva. En el Capítulo 5, 

se responde la tercera pregunta de investigación, por lo que se desglosan las prácticas de 

enseñanza inclusiva implementadas por la participante en su aula. En ambos capítulos se 

muestran las evidencias, discusiones con la teoría y las reflexiones respectivas de cada categoría 

emergente.  

Después, en el Capítulo 6 se incorporan las conclusiones del trabajo, así como las 

recomendaciones prácticas dirigidas a la docente participante y a la escuela secundaria, al igual 

que las vinculadas a futuras investigaciones que aporten a la presente línea de investigación. 

También se expone las limitaciones y alcances del estudio. Finalmente, se anexan las referencias 

de la tesis y los apéndices. 
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Capítulo 1 

Antecedentes Internacionales de la Educación Inclusiva  

La educación inclusiva favorece el reconocimiento de la diversidad estudiantil, así como 

su acceso al sistema educativo y participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

permitiendo a todas las personas desarrollar sus potencialidades (Booth y Ainscow, 2015). Este 

modelo educativo, ha tenido que atravesar una serie de etapas caracterizadas por sus peculiares 

miradas hacia las personas que se han considerado como “diferentes”. 

Hasta la actualidad, se identifican cuatro modelos de atención a la diversidad que han 

estado presentes en la historia: el modelo de prescindencia, el modelo médico, el modelo 

psicosocial y el modelo social. A continuación se realiza una breve descripción sobre ellos. 

Modelo de Prescindencia 

El modelo de prescindencia se encontraba vigente en la antigüedad clásica y tenía un 

carácter religioso. En aquella época en Grecia y Roma, se creía que el nacimiento de un niño con 

discapacidad era un castigo divino y se debía a algún pecado cometido por los padres. De igual 

forma, se pensaba que la vida de una persona con discapacidad no merecía ser vivida y 

representaba una carga para los familiares, por ello se practicaba el infanticidio con quienes 

presentaban dichas características (Toboso y Arnau, 2008).  

Para tal periodo se visualizaba una segregación o total exclusión que experimentaban las 

personas con discapacidad, ya que no eran consideradas importantes para la sociedad, sino como 

un inconveniente para quienes se encontraban a su alrededor, lo que les podía ocasionar la 

muerte. No obstante, de manera pausada, empezaron a surgir cambios en las formas en las que se 

miraba a quienes contaban con alguna discapacidad, dando paso al siguiente modelo.  
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Modelo Médico 

Parra (2010), menciona que en 1828 se abrieron las primeras escuelas de atención a 

“deficientes” en Francia, las cuales tenían principalmente un carácter terapéutico. A esta etapa se 

le conoció como el modelo médico, el cual se caracterizó por la atención que se les brindaba a 

las personas con discapacidad por parte de los profesionales de la salud. Sin embargo, fue 

criticada, pues se consideró opresiva para las personas con discapacidad, por lo que se reflexionó 

acerca de que quienes presentaran alguna discapacidad deberían ser atendidos desde un ámbito 

social y político, más no como un problema de salud (Hogan, 2019).  

Modelo Psicosocial 

A partir de entonces, se desarrollaron diferentes mecanismos para facilitar el desarrollo 

de los individuos con discapacidad (como el sistema braille). Con ello, se demostró que las 

personas que presentaban alguna discapacidad podían ser educados (Parra, 2010).  

Aunado a ello, debido al surgimiento de la obligatoriedad y expansión de la educación en 

Europa, se identificó la presencia de estudiantes en las aulas que presentaban dificultades de 

aprendizaje, por lo que fueron clasificados e integrados a aulas específicas con personal y 

programas de estudio especializados (Parra, 2010). Por ello en 1917, surgió la educación especial 

en Europa, la cual se encargó de clasificar a los estudiantes según sus necesidades en aulas 

separadas, con profesores capacitados, programas y materiales específicos de apoyo (Parra, 

2010).  

Más adelante se comenzó a desarrollar en las escuelas la estrategia de integración 

educativa. Esta estaba dirigida a incorporar a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales que se encontraban matriculados en las instituciones especiales, a las aulas de las 
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escuelas regulares, mediante apoyos especializados que favorecían su desempeño escolar 

(García, 2018). 

Modelo Social 

Posteriormente, en el modelo social se resaltó que las limitaciones a las que se 

enfrentaban las personas con discapacidad se debían a aspectos sociales, siendo la misma 

sociedad la que les impedía desarrollarse e integrarse al mundo de manera apropiada, dando pie a 

cambios políticos y sociales a través de la igualdad de oportunidades (Toboso y Arnau, 2008).  

Por ello, en marzo de 1990 en Jomtien, Tailandia, se llevó a cabo la Conferencia Mundial 

sobre Educación para Todos (Dorantes, 2019) en la que participaron distintos países y 

organizaciones mundiales, para encontrar soluciones a las problemáticas educativas globales. En 

ella se aprobaron dos textos (La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de 

Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje) que se configuraron como un 

acuerdo mundial sobre la educación, en donde los países se comprometieron a garantizar la 

atención de las necesidades de aprendizaje de niños, adolescentes y adultos (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 1990).  

Por último, en el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En su 

objetivo cuatro denominado Educación de calidad, estableció como meta asegurar el acceso de la 

niñas, niños, adolescentes y adultos (con especial atención en quienes se encuentran situación de 

vulnerabilidad) a un sistema educativo eficaz, seguro e inclusivo, que les permita recibir una 

formación de calidad para adquirir las competencias necesarias para desenvolverse en la 

sociedad (ONU, 2015). 
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De esta manera surgió la educación inclusiva, la cual se configuró como el modelo 

educativo que tiene como finalidad reestructurar la educación para que las centros escolares y sus 

agentes educativos se encuentren preparados para ofrecerle a todos los estudiantes un servicio 

educativo de calidad, en donde se valoren las diferencias de las personas (Booth y Ainscow, 

2015).  

Es importante recalcar que algunos de estos modelos de atención a personas con 

capacidades diferentes, como el médico y el psicosocial, aún siguen vigentes y cada uno posee 

fortalezas y debilidades en cuanto al apoyo que les brindan a los individuos. 

Mediante esta breve descripción, se identificaron cambios en cuestión de términos y 

conceptos que han tratado de guiar las prácticas educativas a lo largo de los años. También, se 

reconoció la importancia que tiene el seguir investigando esta temática a través de diversas 

estrategias; todo con el objetivo de contribuir en la correcta implementación de la educación 

inclusiva y por ende, a la valoración de la diversidad estudiantil y su derecho a ser educados con 

calidad. 

Tales hechos internacionales tuvieron impacto en México, pues a partir de ellos se fueron 

reformulando algunos aspectos políticos, sociales y educativos, para que se alinearan a lo que se 

estaba viviendo en el resto del mundo. 

Antecedentes Nacionales de la Educación Inclusiva  

Los antecedentes de la educación inclusiva en México se encuentran en el modelo 

psicosocial con la estrategia de integración educativa en el año de 1993, permitiendo que los 

estudiantes que se hallaban aislados en las escuelas de educación especial fueran inscritos en las 

instituciones regulares (García, 2018).  
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A partir de entonces, se empezó a usar el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), haciendo referencia a los estudiantes que requerían de apoyos académicos para 

desarrollar sus aprendizajes, debido a que se encontraban en niveles inferiores de desempeño a 

comparación del resto de sus compañeros (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2019). 

Con el establecimiento de la integración educativa en el país, se plantearon en las 

escuelas regulares instancias con la finalidad de apoyar la incorporación de los estudiantes con 

NEE (García, 2018 y Amaro, 2014), tal es el caso de las Unidades de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER), las cuales hasta la actualidad, se encargan de brindar orientación 

pedagógica y técnica a los profesores y padres de familia de las escuelas regulares. 

Más tarde, se dieron a conocer distintos programas con el objetivo de ayudar a los centros 

educativos con la integración de los estudiantes (García, 2018 y Amaro, 2014). En 1995 nació el 

Programa de Integración Educativa y en el 2002 el Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa (PNFEEIE); este último brindaba información 

sobre la situación actual del país en aquel tiempo, así como las líneas de acción para la mejora 

del proceso de integración educativa (SEP, 2002).  

En el año 2013, se aprobó la Reforma Educativa del entonces Presidente Enrique Peña 

Nieto, con el objetivo de que México se alineara a las políticas internacionales sobre educación, 

creando así el Programa Nacional para la Inclusión y la Equidad Educativa (García, 2018 y 

Amaro, 2014). Este se puso en marcha en 2016 con el propósito de favorecer la inclusión 

educativa de todos los grupos de la población, a través de recursos técnicos y financieros a las 

escuelas (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2016). Con él, se empezó a vislumbrar el 

término de inclusión en México. No obstante, autores como García (2018) consideran que dicha 
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propuesta afectó de manera negativa los avances en cuanto a la educación inclusiva en el país, 

pues se encontraba dirigida a la integración escolar más que a la inclusión educativa.  

Del mismo modo, con base en dicha Reforma Educativa en el año 2017 se actualizó el 

Modelo Educativo 2016, dándole paso al Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, el 

cual se dirigió a un replanteamiento pedagógico y a una reorganización del sistema educativo en 

cinco ejes, en el que se observó la inclusión y la equidad en el ámbito curricular y social (SEP, 

2017).  

Finalmente, en el año 2019, el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador 

puntualizó en la Ley General de Educación los lineamientos para un sistema educativo 

incluyente (Trujillo, 2020). Esto a través de la formación de profesionales y el ofrecimiento de 

servicios educativos de calidad en todos los niveles y modalidades para todos los estudiantes 

(DOF, 2019 B). 

Mediante esta breve descripción se puedo identificar los antecedentes de la educación 

inclusiva en México, visualizando las contribuciones de los distintos gobiernos en cuestión de 

políticas y programas para favorecer la atención de todos los estudiantes.  

Antecedentes Nacionales de la Educación Secundaria 

La educación secundaria en México, se define como el tercer nivel de la educación 

básica, cuyo objetivo es consolidar los aprendizajes obtenidos en los niveles educativos previos y 

preparar al estudiantado para la educación media superior (SEP, 2017). 

 De acuerdo a Dorantes (2019), ésta tiene sus antecedentes con el emperador Maximiliano 

I y tenía una duración de entre siete y ocho años. Posteriormente, durante el gobierno de Benito 

Juárez en el año 1867, se encontró vinculada a la preparatoria, por lo que la SEP creó las Leyes 

Orgánicas de Educación Pública, con las que separó a dichos niveles educativos.  
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La educación secundaria en aquel entonces tenía el propósito de erradicar la ignorancia 

mediante la formación de los ciudadanos, contribuyendo así al progreso del país. Con el pasar de 

los años este nivel empezó a convertirse en una necesidad para sacar adelante al país, en especial 

durante la revolución mexicana (Dorantes, 2019). 

Años después, en el Gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) el número de 

escuelas, profesores y estudiantes de secundaria incrementó, pues la duración para cursarla 

disminuyó a tres años, con la finalidad de hacerla más accesible (Dorantes, 2019). En el año 

1925 la SEP fue autorizada para crear más escuelas secundarias y la Dirección general de 

escuelas secundarias, brindándole mayor solidez a dicho nivel (Zorilla, 2004).  

Siguiendo este mismo objetivo, en 1926 se inauguró la primera escuela secundaria 

nocturna, la cual también tenía como propósito que más adolescentes se inscribieran a ella 

(Zorrilla, 2004). 

En el año 1936 se abrió el Instituto de Preparación de Profesorado de Enseñanza 

Secundaria, para formar a los docentes que se encargarían de enseñar los contenidos 

correspondientes al nivel. Durante los años treinta tuvo un carácter social y se incorporaron en 

ella aspectos técnicos (Zorilla, 2004). 

Para 1951, las metas de la educación secundaria estuvieron dirigidas a expandir la 

educación hacia las masas populares, así como a aportar a los estudiantes los conocimientos y 

habilidades necesarias para desarrollarse en la sociedad y en sus propias vidas (Sandoval, 2001 

en Dorantes, 2019).  

Hasta 1958 la única modalidad para cursar la educación secundaria era la general; sin 

embargo, de 1964 a 1970 surgió la telesecundaria en respuesta al incremento de estudiantes que 

egresaron de la escuela primaria y requirieron el ingreso a la secundaria, por lo que se buscó 
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ampliar la cobertura (Zorrilla, 2004). Esta ofrecía a sus estudiantes cursar el plan de estudios 

general, mediante la combinación de una educación escolarizada y a distancia, incluyendo una 

vinculación con la comunidad, actividades comunitarias, deportivas y socioculturales (Mantilla, 

2018).  

En el sexenio del expresidente Luís Echeverría Álvarez (1970-1976), se planteó la 

democratización de la educación, de modo que la mayor cantidad de personas pudiera acceder a 

ella. Gracias a esto, el nivel secundaria se expandió ocasionando que más jóvenes pudieran 

cursarla (Dorantes, 2019). A finales de los años 70 surgió la tercera modalidad: la educación 

secundaria técnica. Esta se caracterizó por ser bivalente, pues además de que los estudiantes 

cursaban el plan de estudios general, también se formaban en algún área tecnológica, egresando 

con su certificado de estudios de secundaria y un diploma de auxiliar técnico (Pieck, 2005). 

De 1976 a 1982 la educación telesecundaria vivió un auge, pues en aquel momento se 

vivió una crisis financiera que afectó la educación en el país, por lo que las escuelas 

telesecundarias ofrecieron sus servicios de manera masiva, brindándoles sus servicios a las 

comunidades marginadas (Dorantes, 2019). 

Uno de los sucesos de mayor importancia para el desarrollo de la educación inclusiva en 

el nivel secundaria en México fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) de 1992. Este se constituyó respondiendo a la política internacional de la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de marzo de 1990. Este hecho ocasionó que la 

educación de México estuviera encaminada a responder a tales lineamientos. 

 Por ello, en 1993 se modificó el artículo 3° y 31° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, otorgándole la obligatoriedad al nivel secundaria y estipulando su 
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implementación de manera laica y gratuita, favoreciendo así el acceso a más mexicanos 

(Dorantes, 2019; Zorrilla, 2004). 

Durante el Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), la 

matrícula aproximada de la educación básica era de 23.4 millones de estudiantes (Dorantes, 

2019). Específicamente, el currículo de la educación secundaria se encontraba centrado en 

responder a las necesidades sociales. A pesar de ello, en el año 2004 el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) demostró que el nivel secundaria se enfrentaba a la 

problemática de la deserción, pues la eficiencia terminal era del 79.7%, y además se cuestionó la 

calidad de la enseñanza, ya que se identificó que los estudiantes no estaban obteniendo los 

conocimientos que se tenían preestablecidos, exponiendo significativos niveles de fracaso 

educativo (Dorantes, 2019).  

En los siguientes años, México se encontró en los niveles inferiores con relación a las 

pruebas nacionales estandarizadas de desempeño escolar para el nivel secundaria en las áreas de 

Lectura, Ciencias y Matemáticas.  

Ante tal situación, durante el Gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006) se llevó a 

cabo una reforma educativa, con la finalidad de subsanar las dificultades por las que se 

atravesaba. Por ello se realizó un replanteamiento pedagógico, se diseñó la Reforma en 

Educación Secundaria y se transformó el plan de estudios en el año 2006, vinculando los 

conocimientos académicos con aspectos sociales de la vida cotidiana en 11 asignaturas.  

No obstante, nuevamente para el año 2010 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEE), comunicó que los estudiantes de secundaria seguían obteniendo puntajes bajos en las 

pruebas internacionales estandarizadas y que un número considerable de ellos no culminaba sus 

estudios (Dorantes, 2019).  
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Desde entonces, la educación secundaria ha intentado aumentar su cobertura, disminuir 

sus índices de deserción y mejorar la calidad de su enseñanza, para alcanzar mejores resultados. 

A pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos, el nivel secundaria se cataloga como uno de 

los más desafiantes para la educación mexicana (Dorantes, 2019).  

Como se pudo observar, desde los inicios del nivel secundaria se ha tenido como meta 

incrementar la matrícula de estudiantes en las escuelas, para que todos los ciudadanos gocen de 

la educación y se encuentren preparados para enfrentarse a las demandas sociales y laborales, 

este es un reto que hasta el día de hoy sigue siendo vigente.  

Antecedentes de la Educación Inclusiva en la Enseñanza de las Matemáticas en Secundaria 

La enseñanza de las Matemáticas se puede dividir en dos momentos: tradicional y 

moderna (Kline, 1976). La primera se encuentra situada antes de la década de los 50 y se 

caracterizó (en el nivel secundaria) por no prestar importancia a la comprensión de los procesos 

matemáticos. Por el contrario, se enfocó en la práctica constante de estos para desarrollar en los 

estudiantes la habilidad de resolución rápida. De igual forma, se les solicitó que reprodujeran lo 

que el docente y los libros de texto exponían en sus explicaciones y páginas, es decir, fomentó el 

aprendizaje memorístico (Kline, 1976).  

También los temas se encontraban desconectados entre ellos, eran poco interesantes para 

los estudiantes y difícil de identificar su aplicación en la vida diaria. El lenguaje utilizado era 

impreciso y ambiguo. Los problemas utilizados como ejemplos, se encontraban alejados de la 

realidad del estudiantado y los planes de estudio integraban temas anticuados (Kline, 1976). 

Tales aspectos ocasionaron el desagrado hacia las Matemáticas de los estudiantes, 

posicionándola como una de las asignaturas con menor nivel de comprensión y calificación en 

las escuelas secundarias (Kline, 1976).  
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Ante ello el profesor Max Beberman, quien lideraba el comité de la Facultad de 

Matemáticas de la Universidad de Illinois, elaboró un nuevo plan de estudios de Matemáticas 

dirigido al nivel de secundaria, teniendo como primera intención solucionar las problemáticas 

antes mencionadas (Kline, 1976).   

Aunado a eso, sucesos internacionales de gran importancia para la sociedad, tales como el 

lanzamiento del satélite Sputnik I y II en 1957 por la Unión Soviética, dieron pie a una serie de 

cambios relacionados a la enseñanza de las Matemáticas, específicamente de los planes y 

programas de estudio (Contreras, 2012).  

A partir de ello, diversos cuerpos colegiados difundieron nuevas formas de impartir la 

educación matemática. Los profesores de secundaria contribuyeron con la elaboración de sus 

propios libros, los cuales siguieron las recomendaciones de dichas instancias. A este movimiento 

de modificaciones curriculares se le denominó Matemática moderna, pues todos aquellos aportes 

estaban dirigidos hacia una misma dirección (Kline, 1976).   

Aunque tales propuestas no lograron acometer sus propósitos, pues las Matemáticas 

modernas no solucionaron los problemas de enseñanza y aprendizaje (Kline, 1976), la 

preocupación por corregirlos ocasionó que se realizaran modificaciones a los planes de estudios 

y metodologías de instrucción utilizadas por los docentes del área. Esto con la finalidad de que 

los temas que en ella se abordaran, fueran comprendidos por los estudiantes.  

No obstante, ante el interés de renovar las prácticas educativas de enseñanza de las 

Matemáticas, en los años 70 aproximadamente, surgió la Matemática educativa, siendo un 

campo de investigación que se encarga de estudiar los procesos didácticos de las Matemáticas 

con la finalidad de que sean mejorados (Cantoral y Farfán, 2003). Ello permitió que con el 

tiempo se realizaran nuevas investigaciones y teorías dirigidas a tales propósitos.  
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Particularmente en México, la Matemática educativa tuvo sus inicios en la década de los 

70 y consecuentemente los resultados de las diversas investigaciones han impactado los planes y 

programas de estudio (Avila, 2016). Tal como se observó en el Modelo Educativo para la 

Educación Obligatoria, el cual expresó el planteamiento de un currículo incluyente (SEP, 2017).  

La preocupación por mejorar los planes de estudio y la enseñanza de la matemática, ha 

estado presente desde años atrás. El trabajo de distintos autores ha contribuido a que en la 

actualidad se desarrolle mayor número de investigaciones que favorezcan dichos procesos y 

mejoren las prácticas educativas. Por ello a continuación, se describirán algunas investigaciones 

realizadas a nivel internacional y nacional, las cuáles han estudiado las maneras en las que se 

lleva a cabo la enseñanza de las Matemáticas desde una mirada inclusiva, puesto que es la 

temática que compete al presente estudio. 

Acharya (2020), abordó la manera en la que se desarrollaba la educación inclusiva con 

profesores de Matemáticas de una escuela secundaria, encontrando que existía una brecha entre 

la teoría y la práctica del profesorado. A pesar de que los docentes conocían sobre la educación 

inclusiva, les era complicado desarrollarla en el aula. Se encontró que los maestros no hacían uso 

de la tecnología y la metodología utilizada para su enseñanza no era participativa. Se consideró 

relevante este hallazgo, pues reveló que aunque los docentes tienen conocimientos sobre el tema, 

éstos no saben cómo llevarla a cabo a nivel práctico y utilizan estrategias que difieren con este 

modelo de educación.  

También, en la investigación realizada por Bottge et al., (2015) en aulas matemáticas 

inclusivas, mediante las observaciones se encontró que el docente regular del salón 

implementaba estrategias menos inclusivas que el profesor de educación especial, pues este se 

dedicaba a dar las explicaciones del tema de manera general para todos los estudiantes, mientras 
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que el segundo se encargaba de recorrer los espacios para resolver las dudas, aclarar 

instrucciones, proporcionar pistas y utilizaba materiales visuales en la pizarra. 

Un estudio de caso reveló que la forma en la que se desarrolló la educación inclusiva en 

un aula con estudiantes que presentaban dificultades académicas en Matemáticas, era a través de: 

trabajo en grupos integrados por estudiantes con habilidades similares, participación activa del 

estudiantado en la clase y cambios en las disposiciones de los lugares donde se sentaban. 

También, la profesora demostraba sensibilidad ante los antecedentes culturales, sociales y 

económicos del estudiante, así como por sus circunstancias individuales de aprendizaje, 

proporcionando apoyo individual cuando lo requerían (Engelbrecht, et al., 2015).  

No obstante, algunas de estas prácticas reportadas, como el trabajo en equipo en grupos 

homogéneos, no se consideran las más pertinentes para trabajar en el aula con la diversidad, pues 

se estima que continúan acentuando la exclusión de los estudiantes con capacidades diferentes a 

través de la clasificación de ellos. 

Por su parte, Alcocer (2019) concluyó en su estudio realizado en la ciudad de Valladolid, 

Yucatán, que los estudiantes de secundaria estimaron que el discurso matemático utilizado por su 

profesor presentaba rasgos excluyente, pues pensaba que todos los estudiantes aprendían de la 

misma manera, había un escaso contacto con objetos reales, evidenciaba su manera de concebir 

las Matemáticas, presentaba pocos ejemplos para la comprensión del tema, mostraba un solo 

procedimiento para la solución de los ejercicios, no otorgaba libertad para aprender Matemáticas, 

entre otras acciones.  

Tomando en cuenta los resultados de las anteriores investigaciones, se resalta el papel del 

profesor de Matemáticas y la implementación de prácticas de enseñanza inclusiva como factores 

importantes para la comprensión de los temas vinculados a la asignatura, de manera que todos 
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los estudiantes logren comprenderlas y desarrollen sus competencias de pensamiento 

matemático.  

Planteamiento del Problema 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, menciona que la educación no es una realidad 

para todos los mexicanos, pues existen problemáticas relacionadas al acceso, cobertura y calidad 

de la educación. También señala la existencia de grupos excluidos, ya sea por motivos de 

discriminación o falta de instalaciones educativas (Secretaría de Gobernación, 2019). Aunado a 

ello el CONEVAL reporta que casi 50% de las personas con discapacidad y una tercera parte de 

las comunidades indígenas se encuentran rezagadas educativamente (Secretaría de Gobernación, 

2019).  

Asimismo, hasta el año 2017, 4.4% de la población mayor a 15 años en México se 

consideraba analfabeta, pues no dominaban la lectura, la escritura y el cálculo básico (Gobierno 

del Estado de Yucatán, 2019). En relación con ello, se encuentran los resultados obtenidos en las 

pruebas estandarizadas internacionales de desempeño.  

En México, se aplica el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, mejor 

conocida por sus siglas en inglés como PISA, el cual se encarga de evaluar cada tres años las 

habilidades de los estudiantes que se encuentran en el último grado de secundaria, en las áreas de 

Lectura, Matemáticas y Competencia científica (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OCDE], 2006). Al final de cada proceso de evaluación se elabora un 

informe con los principales resultados.  

En el año 2018, se aplicó por última vez esta prueba y los resultados arrojaron que los 

estudiantes mexicanos alcanzaron un promedio de 409 puntos, el cual se encontró por debajo del 

promedio de 489 puntos de los estudiantes de países que pertenecen a la OCDE en las tres áreas 
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que se evaluaron. Solo 1% alcanzó un desempeño en los niveles altos y 35% de ellos obtuvo un 

nivel mínimo de competencia en la prueba. A su vez, se mencionó que no han existido cambios 

drásticos en cuanto al promedio obtenido a lo largo de la participación de México en las pruebas, 

con excepción del año 2003, en el que las áreas de Lectura y Matemáticas obtuvieron un 

promedio inferior al del año 2018 (OCDE, 2019).   

De igual forma, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 

desarrolló el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), comprendido por 

tres pruebas, una de ellas dirigida a los aprendizajes clave que dominan los estudiantes de 

secundaria en dos áreas del conocimiento: Lenguaje y comunicación y Matemáticas.  

En el año 2017, los resultados de la prueba PLANEA informaron que a nivel nacional los 

estudiantes alcanzaron un promedio de 497 puntos, mismo que corresponde al nivel de logro I 

(INEE, 2019). Esto significa que los estudiantes mexicanos que cursan el nivel secundaria, se 

encuentran rezagados en cuanto al dominio de habilidades Matemáticas, a comparación de los 

estudiantes de los distintos países que se evalúan con dicha prueba.   

A nivel estatal, también persisten situaciones que vulneran los derechos de sus habitantes. 

En el año 2015 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reportó que Yucatán presentaba 

un alto grado de marginación, viéndose afectada la educación, salud y vivienda de los yucatecos. 

En consecuencia Yucatán en 2016, se encontró en la posición número seis de los Estados de la 

República mexicana con mayor rezago educativo, siendo las comunidades que hablan la lengua 

maya las más afectadas (Gobierno del Estado de Yucatán, 2019).    

En el año 2017, 6.2% de la población en Yucatán se consideraba analfabeta, pues no 

poseían habilidades de lectura, escritura y cálculo. Este hecho también se reflejó en las cifras 

encontradas en las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Planeación, 
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Programación y Estadística Educativa en el ciclo escolar 2017-2018, en las cuales se mencionó 

que en el nivel secundaria las áreas de Lenguaje y comunicación y Matemáticas presentaron 

decrementos en las puntuaciones, ubicándose por debajo de la media nacional (Gobierno del 

Estado de Yucatán, 2019).   

Del mismo modo, Yucatán en el año 2017 en la prueba PLANEA obtuvo un promedio de 

493 puntos. 67.3% de los participantes se ubicaron en el nivel de logro I. En cuanto al área de 

conocimiento de las Matemáticas, dicho nivel corresponde a la solución de problemas a través de 

métodos de conteo básicos y realización de cálculos con números naturales (INEE, 2019). 

En este tenor, se ha identificado que entre las principales causas por las que los 

estudiantes no comprenden esta disciplina se debe a que los métodos de enseñanza de los 

profesores son tradicionales y se encuentran alejados de las características de aprendizaje e 

intereses del estudiantado.  

Autores como Rincón y Falk (2020), mencionaron en su investigación que estas 

problemáticas se deben a que los estudiantes no se sienten interesados por las Matemáticas, ya 

que las prácticas de enseñanza son obsoletas, existe una carencia de métodos didácticos 

innovadores, clasificación de estudiantes entre buenos y malos, falta de expectativas y 

motivación docente y la administración de pruebas estandarizadas que afectan el aprendizaje.  

Estos autores señalaron que entre los factores por los que los propios estudiantes refieren 

no encontrarse comprometidos con su aprendizaje de las Matemáticas, están las metodologías 

arcaicas utilizadas por los profesores, sus actitudes y los sistemas rígidos que perpetúan la 

exclusión de la diversidad estudiantil.  

A nivel nacional, García, et al., (2020 A), señalaron que los jóvenes consideraron que las 

clases de Matemáticas se resumen al simple hecho de explicar conocimientos. Este estudio, 
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permitió observar la manera en la que se enseñan las Matemáticas en una institución educativa 

mexicana, la cual se caracterizó por ser poco innovadora y con un rol de aprendizaje pasivo en 

los estudiantes.  

Tales hallazgos evidencian la dificultad de acceso a la educación, así como la baja calidad 

de los servicios, reflejada en los puntajes alcanzados por los estudiantes mexicanos en las 

pruebas internacionales. También muestran las metodologías de enseñanza que los profesores de 

Matemáticas utilizan en la actualidad, las cuales no corresponden a una educación inclusiva y 

perjudican el aprendizaje de sus contenidos. 

Problema de Investigación  

Tomando en consideración la información presentada con anterioridad, el estudio se 

dirigió a investigar sobre las prácticas de enseñanza inclusiva implementadas por una docente de 

Matemáticas de nivel secundaria, quien es reconocida por las autoridades de la institución donde 

labora como una profesora inclusiva, puesto que se estima relevante buscar las formas idóneas de 

atender e incluir las diferencias de los estudiantes en los procesos educativos.  

También, se consideró relevante atender esta cuestión dadas las consecuencias que según 

la literatura ocasiona no tomar en cuenta las características estudiantiles en los procesos de 

planeación educativa. Este hecho causa específicamente en la asignatura de Matemáticas que el 

estudiante se sienta desinteresado y desmotivado hacia la disciplina, la incomprensión de los 

temas abordados, la reprobación de la materia, el escaso desarrollo de competencias relacionadas 

al pensamiento matemático e inclusive, la deserción escolar (Rincón y Falk, 2020; Fernández, 

2013; Martínez, et al., 2014; y Lebrija, et al., 2008).  

Esta última causa consecuencias mayores para los estudiantes como: sentimientos de 

fracaso y frustración, aumento de probabilidades de caer en adicciones y conductas delictivas, 
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menor posibilidad de acceder a trabajos remunerados, aumento de la pobreza y marginación 

(Ruíz, et al., 2014). Por lo tanto, resulta de importancia que los profesores de Matemáticas 

conozcan e integren las características de los estudiantes a sus planeaciones de clases y en su 

práctica docente, con la finalidad de minimizar las consecuencias negativas antes mencionadas. 

Propósito del Estudio 

Por ello, el propósito del presente estudio fue analizar una experiencia de buenas 

prácticas de enseñanza inclusiva de una docente de Matemáticas de nivel secundaria en el sureste 

de México. 

Preguntas de Investigación 

Del mismo modo las preguntas que guiaron la investigación fueron:  

 ¿Cuál es la percepción sobre educación inclusiva de una docente de Matemáticas de nivel 

secundaria en el sureste de México?  

 ¿Cómo planea una docente de matemáticas de nivel secundaria en el sureste de México 

sus clases de manera inclusiva? 

 ¿Cómo implementa las prácticas de enseñanza inclusiva una docente de Matemáticas de 

nivel secundaria en el sureste de México? 

Justificación  

Bajo la premisa de que todos los seres humanos son diferentes y presentan determinadas 

características distintivas, dadas las condiciones sociales y culturales en las que viven y su 

relación con los procesos de aprendizaje (Báez y Fonseca, 2020), se considera de vital 

importancia que la educación responda oportunamente a la diversidad presente en las aulas. Esto 

a través de la implementación de prácticas de enseñanza inclusiva, específicamente, en la 

asignatura de Matemáticas, la cual desde años atrás ha representado dificultad para los 

estudiantes.  
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En este tenor, se espera que la enseñanza que los docentes brinden a los adolescentes se 

adapte a sus características de aprendizaje, de manera que puedan desarrollar las competencias 

estipuladas y necesarias para su desarrollo académico y personal.  

La educación inclusiva ha formado parte de los objetivos y metas de distintas instancias 

con la finalidad de fortalecer la calidad educativa. Ejemplo de ello es el cuarto objetivo del 

desarrollo sostenible propuesto por la ONU en 2015, el cual se dirige a “garantizar una 

educación inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos (p.27)”. También a nivel nacional el Artículo 3° de la Constitución 

Mexicana, menciona que es responsabilidad del Estado proveer una educación inclusiva a los 

ciudadanos (DOF, 2019 A).  

De igual modo, el objetivo 2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, puntualiza el 

garantizar el derecho a la educación incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles 

y modalidades del Sistema Educativo Nacional (Secretaría de Gobernación, 2019). 

Específicamente en Yucatán, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en su objetivo 2.4.2 

estipula mejorar la calidad del sistema educativo (Gobierno del Estado de Yucatán, 2019). 

Por lo tanto, se estima necesario indagar las percepciones sobre la educación inclusiva de 

los profesores de Matemáticas de secundaria, así como la manera en la que ejecutan su labor 

dando respuesta a la diversidad estudiantil.  

Autores como Meza, et al. (2016) abogan por la importancia de realizar este tipo de 

investigaciones en el área de las Matemáticas que posibiliten identificar si lo acontecido en los 

aulas refleja los lineamientos internacionales y nacionales, pues se reconoce que existe poca 

información al respecto. Por otra parte, se decidió trabajar con este nivel educativo, ya que se ha 
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encontrado que es uno de los niveles educativos en donde mayor complejidad causa implementar 

la educación inclusiva y las prácticas de enseñanza inclusiva (Guerrero, 2016). 

Con este estudio se espera contribuir al alcance de los objetivos educativos 

internacionales y nacionales antes citados. Del mismo modo, se beneficiará de manera directa a 

la docente participante, pues el estudio permitirá que haga una reflexión sobre sus prácticas de 

enseñanza inclusiva. También, se espera a través del estudio determinar aquellas estrategias y 

técnicas útiles para responder a la diversidad estudiantil, así como aquellas implementadas que 

pueden ser modificadas, procurando mejorar la calidad educativa.  

Asimismo, se le proporcionará información valiosa al centro educativo para encaminar 

futuras estrategias de trabajo sobre la educación inclusiva. 
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Capítulo 2 

La Educación Inclusiva 

La educación inclusiva se define como el proceso continuo que responsabiliza al sistema 

educativo de crear las condiciones adecuadas en cuestión de currículo, didáctica, infraestructura, 

recursos, apoyos y estrategias de enseñanza para eliminar las barreras del aprendizaje y que 

todos los estudiantes tengan acceso a la educación, participen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y alcancen las competencias deseadas (Mitchell, 2015; Booth y Ainscow, 2002; 

Booth, et al., 2006; Haug, 2017; Lago y Marín, 2010; Castillo, 2015).  

Echeita y Ainscow (2011) resaltan cuatro elementos indispensables para su desarrollo. El 

primero hace referencia a ser un proceso continuo de búsqueda de estrategias para la valoración 

y atención de la diversidad estudiantil. El segundo, se dirige a procurar la presencia, 

participación y éxito de todo el estudiantado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Como tercer elemento, se encuentra la identificación y eliminación de las barreras de 

aprendizaje. Y por último, la atención enfática hacia los estudiantes con mayores riesgos de 

exclusión.  

Para fines del presente proyecto, se tomará como base esta definición sobre educación 

inclusiva, pues aboga por la implementación de prácticas de enseñanza inclusiva que respondan a 

la diversidad estudiantil a favor de sus éxitos educativos.  

A continuación, se presentarán las diversas miradas que se tiene en la literatura sobre la 

educación inclusiva para entender las acciones llevadas a cabo en los diferentes contextos en 

cuanto a la inclusión, así como los distintos aspectos que implica el implementarla. 

Diversas Miradas de la Educación Inclusiva 

Hasta hoy en día, definir la educación inclusiva ha sido un desafío en la literatura, pues 

cada autor la concibe de diferente forma, dependiendo de sus finalidades y poblaciones objetivo. 
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Inclusive autores como Göransson y Nilholm (2014) y Haug (2017) han desarrollado artículos 

clasificando estas distintas miradas. 

No obstante a continuación, se plantea otra clasificación elaborada a partir del análisis de 

la revisión de la literatura, exponiendo las tres principales formas encontradas en las que los 

investigadores definen dicho término en sus estudios realizados.  

En primera instancia, se observa a quienes visualizan la educación inclusiva como el 

medio para hacer valer el derecho a la educación. Por lo tanto, la educación inclusiva promueve 

que los países aseguren que sus niños, niñas y adolescentes sean integrados a sus sistemas 

educativos, haciendo especial énfasis en grupos en condición de vulnerabilidad o marginación 

(Clavijo y Buatista, 2020; Huanca y Canaza, 2019; Schuelka, et al., 2020). 

 Se puede observar a través de esta visión que el acceso a las escuelas es el principal 

objetivo para la educación inclusiva, teniendo como prioridad a las personas que viven en 

situación de pobreza o discriminación, aspecto que sin duda es relevante, pero no el único para 

una verdadera inclusión. 

También se encuentran aquellos que la interpretan como una estrategia que favorece que 

las personas que presentan algún tipo de discapacidad o problema de aprendizaje ingresen a las 

aulas regulares, convivan y aprendan con el resto de sus compañeros (Bunch, 2008; Luna, 2014; 

Medina, 2017; Alejandro, et al., 2018; Castro y Torres, 2017; Meléndez, 2019).  

Esta perspectiva, se enfoca en el acceso de las personas con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) a las aulas regulares. Este término hace referencia a los niños y jóvenes que se 

enfrentan a dificultades significativas en su aprendizaje derivadas de sus aptitudes o capacidades, 

por lo que requieren de apoyos y recursos especiales para su atención (García, et al., 2000). En 

este sentido, se intenta dejar atrás a la educación especial.  



23 
 

 
 

Es importante recalcar que aunque los autores las conceptualizan como educación 

inclusiva, estas dos miradas descritas anteriormente hacen referencia al modelo psicosocial, en el 

que se favorece la admisión del estudiante a las escuelas regulares, se diagnóstica e identifican 

sus dificultades para brindarle los apoyos pertinentes que beneficien su aprendizaje. 

No obstante, existe una tercera mirada que se dirige a la diversidad estudiantil, es decir, a 

las diferencias existentes entre los estudiantes que conviven en una misma institución. Tales 

disimilitudes son inherentes al ser humano. Aspectos como ritmos, estilos de aprendizaje, 

intereses, gustos, contextos familiares y culturales, conocimientos previos y nivel económico 

difieren de una persona a otra y afectan la manera en la que un individuo aprende (Huerta, et al., 

2017). 

 El concepto de diversidad estudiantil enfatiza que todos somos diferentes, puesto que 

tenemos características propias. Es importante recalcar que también engloba a los estudiantes 

con alguna discapacidad y a quienes se encuentran en situaciones de pobreza o marginación.  

Con relación a esta tercera mirada, el término de las NEE queda superado por el concepto 

de barreras del aprendizaje; siendo estas las circunstancias o aspectos que impiden el acceso, la 

participación y aprendizaje de los estudiantes, a causa de elementos como las políticas 

educativas, organización del centro escolar, instalaciones de la institución, enfoques de 

enseñanza, relación entre estudiantes y profesores, y otros elementos fuera de las escuelas, como 

las situaciones familiares y contextos en el que viven los estudiantes (Booth y Ainscow, 2015).  

Por lo tanto, la educación inclusiva se plantea la necesidad de responder pedagógica y 

eficazmente a la diversidad estudiantil, de modo que en las escuelas se ofrezca un servicio 

educativo de calidad adaptado a las características de sus estudiantes, que minimice aquellas 

barreras y favorezca su aprendizaje.  
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Por ello, a continuación se integran los distintos aspectos educativos que las escuelas 

deben tomar en cuenta y desarrollar para una adecuada implementación de la educación 

inclusiva. 

Identificación y Valoración de la Diversidad Estudiantil 

Para que los procesos educativos sean efectivos, las escuelas deben conocer a los 

estudiantes que se integran a ella, identificando aquellos factores que se involucran en su 

aprendizaje y así marcar las rutas más adecuadas para ello, tales como sus estilos, ritmos de 

aprendizaje e inteligencias múltiples. 

En cuanto a los ritmos de aprendizaje, estos hacen referencia a las maneras propias en las 

que un individuo percibe, procesa y retiene la información (Alonzo, et al., 2016). Estos mismos 

autores señalan que a pesar de que distintos estilos de aprendizaje pueden ser utilizados en 

conjunto por una persona, siempre habrá uno que predominará y favorecerá la adquisición del 

conocimiento.  

Existen distintas clasificaciones de ellos; sin embargo a continuación se hará una breve 

descripción de tres modelos para tener un pequeño acercamiento a los diferentes estilos de 

aprendizaje.  

Entre ellos se encuentra el modelo VAK (visual, auditivo y kinestésico). Fue desarrollado 

en los años 70 por Richard Bandler y John Grinder, e indica la forma en la que un sujeto 

organiza y representa la información que recibe mediante lo que ve, escucha y siente (Polo y 

Pereira, 2019). Las personas con estilo de aprendizaje visual desarrollan el conocimiento a partir 

de la lectura o imágenes, pues generalmente poseen memoria fotográfica, suelen ser 

observadores, organizados y buenos planificadores y se inclinan por recursos como videos, 
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diapositivas, gráficos, diagramas, textos e imágenes (Alonzo, et al., 2016; Polo y Pereira, 2019; 

Reyes, et al., 2017).  

Quienes tienen el estilo de aprendizaje auditivo aprenden cuando reciben explicaciones 

orales o cuando ellos comunican la información a otros; tienen facilidad de palabra, piensan de 

manera secuencial, poseen buena ortografía, son introvertidos y las actividades pedagógicos que 

los favorecen son los debates, foros, seminarios, simposios, paneles o aquellos que impliquen 

sonido, como escuchar al profesor o los audio libros (Alonzo et al., 2016; Polo y Pereira, 2019; 

Reyes, et al., 2017).  

Por último, los kinestésicos aprenden mediante sensaciones táctiles y ejecutando 

movimientos con el cuerpo y se expresan a través del lenguaje corporal. Son personas 

extrovertidas, con buenas relaciones sociales, aprenden de lo que hacen, poseen memoria 

corporal, habilidades en las artes, baile y deportes, puesto que prefieren las actividades que 

impliquen movimiento, como los experimentos o trabajos de campo (Alonzo et al., 2016; Polo y 

Pereira, 2019; Reyes et al., 2017).  

Por otro lado, un modelo útil que también puede ser considerado por los docentes para la 

identificación de los estilos de aprendizaje y selección de recursos óptimos para el aprendizaje es 

el modelo de Kolb, clasificándolos de la siguiente manera: convergente, divergente, asimilador y 

acomodador. Quienes son convergentes, tienen habilidades de conceptualización abstracta y 

experimentación, son pragmáticos, racionales, analíticos y organizados, por lo que se 

desenvuelven bien en actividades manuales y resolución de problemas (Polo y Pereira, 2019).  

Los individuos con estilo de aprendizaje divergente, son creativos, intuitivos, 

espontáneos, poseen la capacidad de innovar y generar ideas, prefieren actividades como las 

lluvias de idea, analogías, adivinanzas y simulaciones (Polo y Pereira, 2019; Rodríguez, 2018).  
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En cuanto a los asimiladores, se inclinan por la utilización y generación de teorías y 

modelos. Son pensadores abstractos, reflexivos, analíticos, rigurosos, minuciosos, organizados, 

herméticos y planificadores. Estos estudiantes prefieren actividades que impliquen la escritura de 

ensayos y artículos o debates, foros, seminarios y simposios (Polo y Pereira, 2019; Rodríguez, 

2018).  

Por último, los acomodadores poseen una afinidad por la experimentación y la acción, 

pues prefieren poner en práctica lo aprendido. Actividades como talleres, elaboración de 

modelos, proyectos de campo, manualidades y aquellas que impliquen ensayo y error favorecen 

su aprendizaje. Suelen ser personas comprometidas, dinámicas, empáticas, asistemáticas, 

espontáneas y flexibles (Polo y Pereira, 2019; Rodríguez, 2018).  

Por otro lado, en los últimos años, las inteligencias múltiples se han posicionado como un 

modelo indispensable que evidencia la diversidad en cuanto a la manera de aprender de los 

individuos y elemento a considerar en la planificación de la instrucción. Este modelo fue 

desarrollado por Gardner en 1983 y defiende que la inteligencia es el conjunto de varias 

habilidades y conductas que interactúan entre sí o predomina una de la otra. Estas se clasifican 

de la siguiente forma: lingüística, lógico-matemática, musical, kinestésica corporal, viso-

espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista (Athanassopoulos, et al., 2017). 

Otro aspecto diferencial en los estudiantes son sus ritmos de aprendizaje, que indican la 

rapidez (lento, moderado o rápido) con la que el estudiante aprende los contenidos educativos, y 

se encuentra vinculado a aspectos como su edad, madurez psicológica, motivación, inteligencias 

múltiples, conocimientos previos y condiciones neurológicas (Táez, 2016).  

No obstante, también es importante indagar sobre sus contextos, intereses, gustos y 

conocimientos previos que permitirán obtener una visión panorámica de los estudiantes. La 
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observación, registros de expedientes, aplicación de pruebas, comunicación constante con los 

estudiantes, tutores y profesionales (en caso de algún requerimiento especial), son técnicas 

favorables para la realización de estos procesos (Begonia, 2019; Messiou, et al., 2016). 

 Este reconocimiento de las diferencias permite a los centros escolares plantear la 

educación en función de los estudiantes, de modo que los procesos de diseño y planeación 

curricular, actividades, estrategias de enseñanza y evaluaciones respondan a la diversidad del 

estudiantado y sean efectivas para el desarrollo de su aprendizaje (Vázquez, et al., 2020; 

Messiou, et al. 2016; Suárez, et al., 2010). 

Además del reconocimiento, las diferencias humanas deben ser valoradas y vistas como 

una oportunidad de crecimiento, tanto académica como socialmente por todos los miembros del 

centro escolar (Booth y Ainscow, 2002; Castillo, 2015; Mitchell, 2015). Esta valoración 

compartida permite llevar a la práctica el resto de estrategias inclusivas, y otras que difundan el 

respeto por la diversidad entre la comunidad.  

Implementación de Currículos Inclusivos 

Una vez reconocidas las diferencias humanas y su relación con los procesos de 

aprendizaje, un paso para acercarse más a la educación inclusiva, es el establecimiento de un 

currículo común diversificado. Esto significa implementar un solo currículo para todos los 

estudiantes, asegurando que este responda a tales disimilitudes y características sociales y 

culturales del estudiantado, de manera que la pluralidad de individuos pueda acceder, participar y 

experimentar logros en él. 

Algunos autores son reconocidos por sus análisis y propuestas en cuanto a esta temática. 

Ejemplo de ello es el pedagogo Jurjo Torres, quien aboga por la creación de planes y programas 

de estudio que representen la igualdad de oportunidades, creados en función del contexto en el 
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que se llevan a cabo (objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones), con miras al 

empoderamiento y que formen a personas capaces de analizar y contribuir a sus propios entornos 

(Torres, 2008).  

En función de lo expresado previamente, se enfatiza la urgencia de replantear los 

currículos educativos para que sean pertinentes a los estudiantes y posean un carácter 

emancipador que busque formarlos como agentes de cambio de la sociedad. 

También, aunado a ello se propone el diseño universal del aprendizaje, de tal forma que 

el currículo brinde una amplia gama de posibilidades tanto para los docentes como para los 

estudiantes, permitiendo presentar los contenidos de distintas formas, utilizar diversos métodos 

de enseñanza, diferentes actividades y formatos evaluativos (SEP, 2018).  

Con base en lo anterior, el currículo formal o planes de estudio deben ser flexibles. 

Algunas características de los currículos flexibles son: permite a los estudiantes tomar decisiones 

sobre su formación (asignaturas, profesores, ritmos de avance), evita la seriación de materias 

aunque mantiene la relación entre ellas, promueve la movilidad de los estudiantes, tiene un 

carácter integral y facilita la vinculación de los estudiantes con su contexto (Escalona, 2008). 

Sin duda el currículo se configura como un elemento indispensable para la educación 

inclusiva, pues al ser el documento formal que estructura la educación, provee las posibilidades 

para que la diversidad estudiantil sea partícipe en su contenido.  

Infraestructura Inclusiva 

El acceso físico a las instalaciones educativas para todos los estudiantes es un aspecto 

importante en la educación inclusiva (Mitchell, 2015; Booth y Ainscow, 2002), de manera que 

quienes se enfrenten o no alguna situación particular, puedan desenvolverse por el centro escolar 

sin ninguna dificultad, con las medidas y condiciones óptimas para ello.  
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Por lo tanto, se debe procurar que los espacios puedan ser identificados mediante 

elementos visuales (letreros o luces), auditivos (timbres) o tácticos. Se recomienda que los baños 

sean adaptados, que las rampas tengan una inclinación entre seis y nueve grados y se eliminen 

los obstáculos que impidan a los estudiantes acceder a algún sitio o puedan causar accidentes 

(Arellanes, 2012; Solórzano, 2013). Las aulas también deben de contar con la acústica, 

iluminación, clima, espacio y seguridad correspondiente (Mitchell, 2015).  

Recursos Humanos Competentes 

Así como los recursos materiales son relevantes para la educación inclusiva, el personal 

que labora en el centro educativo es trascendental para poder llevar a cabo todas aquellas 

acciones que permiten hacer realidad la educación inclusiva. Ellos son quienes se encargan de 

emprender las estrategias para su desarrollo, por lo tanto, sus actitudes y competencias son 

importantes.  

En primera instancia, se ha demostrado que la actitud y el compromiso de quien ejerce la 

dirección escolar juegan un papel fundamental, debido a que es quien influye en las actitudes y 

comportamientos del resto del personal. Además, es quien autoriza la ejecución de las acciones 

en pro de la educación inclusiva (Mitchell, 2015; Schuelka, 2018; Messiou et al., 2016; Avila y 

Uribe, 2019).  

Por otro lado, los docentes son uno de los agentes educativos con mayor responsabilidad 

en el aprendizaje de los estudiantes y deben encontrarse preparados para llevar a cabo todas las 

actividades que se requieren (Goig, et al., 2020).  

Ante ello, las competencias deseadas para los docentes que contribuyen a la atención a la 

diversidad son: a) comprensión teórica y práctica de la educación inclusiva, b) valoración de la 

diversidad para concebirla como un recurso para la enseñanza y aprendizaje, c) potenciación de 
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la formación académica, social, práctica y emocional del estudiante, d) conocimiento sobre 

enfoques de enseñanza para grupos heterogéneos, e) colaboración con padres de familia, así 

como en equipo con otros profesionales, f) reflexión sobre su propia práctica y formación 

continua (The European Agency for Development in Special Needs Education, 2012).  

Con relación a las anteriores competencias, se destaca que la capacitación y actualización 

constante también son necesarias (Schuelka, 2018). Esta permite a los profesores renovar sus 

conocimientos y habilidades para una mejora constante de su práctica docente. Así como 

también se resalta el trabajo colaborativo entre todos los agentes educativos: líderes, docentes, 

padres de familia, especialistas y estudiantes (Messiou et al., 2016; Mitchell, 2015). 

 Ante ello, es importante que los sistemas educativos y las propias escuelas busquen 

estrategias que apoyen a los docentes en ejercicio a desarrollar dichas competencias que le 

permitan conocer nuevas técnicas y realizar de manera exitosa su labor. Por otro lado, las 

escuelas formadoras de profesores también deben abordar estos temas para el ejercicio docente 

futuro. 

Establecimiento de Aulas Inclusivas 

La educación inclusiva, conlleva al establecimiento de aulas inclusivas, las cuales valoren 

y respondan de manera óptima a la diversidad estudiantil que alberga en ellas. Estos son espacios 

que se conforman de tal manera que los diferentes elementos, como el currículo, las prácticas 

pedagógicas, los recursos y los sistemas de evaluación se encuentran preparados para brindar una 

educación de calidad a todos los estudiantes.  

Las aulas inclusivas se caracterizan por promover una filosofía de pertenencia, 

reconocimiento, valoración y respeto por la diversidad. También, por desarrollar la enseñanza 

tomando en cuenta las características de los estudiantes y otorgándoles un papel activo dentro de 
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su propio aprendizaje, así como proporcionar ayuda para el alcance de los logros y creación de 

redes de apoyo entre los diferentes agentes educativos (Stainback y Stainback, 1999 en Crisol, et 

al., 2015). Tomando en cuenta tales principios, a continuación se describirán algunas acciones 

que contribuyen a la creación de aulas inclusivas. 

a) Prácticas de Enseñanza Inclusiva. La enseñanza y los recursos que el docente utilice 

dentro del salón de clase para la explicación de los contenidos deben responder a la diversidad 

estudiantil. De manera que todos y cada uno de los integrantes del aula comprendan los 

contenidos abordados.   

Algunas acciones que recomiendan los autores Mitchell (2015), Booth y Ainscow (2002), 

Begonia (2019) y Boelens, et al., (2018) para atender a  la diversidad en la enseñanza son: 

repasar y practicar los temas de manera constante, organizar a los estudiantes en grupos 

heterogéneos para que trabajen de manera colaborativa, establecer tutoría entre pares para que 

quienes comprenden más rápido los temas apoyen a quienes requieren mayor tiempo o presentan 

dificultad para entenderlo, entrenar las habilidades sociales con la finalidad de que los 

estudiantes se relacionen positivamente con sus compañeros, favorecer un clima de confianza 

dentro del aula y fomentar el aprendizaje autorregulado en donde los estudiantes monitoreen sus 

propias acciones hacia el logro de sus metas. 

También, promover la participación de los estudiantes durante las clases, utilizar 

diferentes recursos didácticos (videos, escritos, imágenes) para la explicación de un tema, 

considerar el tiempo que requiere cada estudiante para desarrollar las actividades, supervisar el 

trabajo de los estudiantes para identificar dificultades, apoyar en la realización de los ejercicios, 

explicar de distintas maneras los contenidos o las instrucciones de las actividades e incrementar 

la autoestima para generar espacios donde todos experimenten logros. 
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Asimismo, se recomienda escuchar las opiniones de los estudiantes, de modo que ellos 

sean los que indiquen de qué manera les gustaría aprender ciertos temas y qué actividades o 

materiales pudieran favorecer su aprendizaje (Messiou et al., 2016).  

Al ser el salón de clase el espacio donde los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo y 

desarrollan sus aprendizajes, el aula debe reflejar con mayor profundidad el enfoque inclusivo de 

la educación, para ello se deben poner en práctica las acciones propuestas por los autores que 

apoyen los procesos académicos del estudiantado.  

b) Sistemas de Evaluación Inclusivos. Con la finalidad de que todos los estudiantes 

tengan oportunidad de experimentar logros en su aprendizaje, los sistemas de evaluación de las 

instituciones, al igual que el currículo, deben ser diversos y flexibles.  

Por tal motivo, se sugiere que las técnicas seleccionadas para la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes sean diversas, activas, participativas y alineadas a las capacidades 

de los estudiantes. Estas deben permitir al evaluado reconocer sus fortalezas y debilidades, ser 

holísticas, que incluyan la evaluación de conceptos, habilidades, competencias, actitudes y 

emociones, coherentes con lo visto y tratado en las sesiones de clase y acompañadas de una 

realimentación constante (Calatayud, 2019; Morris, et al., 2019). 

Se recomienda que los criterios de evaluación se negocien e informen a los estudiantes, se 

utilicen autoevaluaciones y coevaluaciones y que maestros y estudiantes eviten ver a la 

evaluación como un acto de comprobación que se lleva a cabo al final del proceso. En lugar de 

ello, deben ser vistas como un proceso continuo (evaluación inicial, formativa y sumativa) que 

posibilita a los docentes tomar las decisiones pertinentes sobre cómo dirigir la enseñanza y el 

aprendizaje, por si se requiere realizar algún cambio (Calatayud, 2019; Morris, et al., 2019). 
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Dichos aspectos, deben ser considerados con la finalidad de que los estudiantes tengan la 

oportunidad de demostrar sus aprendizajes de acuerdo a sus propias características.  

Beneficios de la Educación Inclusiva 

En consecuencia, la puesta en marcha de la educación inclusiva impacta de manera 

positiva en diversos ámbitos de la vida de los estudiantes, ya que se han demostrado los 

beneficios que provoca su implementación. Entre ellos se encuentra: el desarrollo de habilidades 

sociales y valores como el respeto, tolerancia y empatía, conciencia sobre la diversidad y las 

dificultades a las que se enfrentan algunas personas y disminución de los niveles de agresión 

(Morilla, 2016; Mansanet, 2017; Hehir, et al., 2016).  

Como se observa, el llevar a cabo la educación inclusiva en primera instancia requiere el 

reconocer y valorar la diversidad estudiantil para proponer estrategias que favorezcan su 

aprendizaje. Aunado a ello, el currículo, siendo uno de los documentos oficiales que dirigen los 

procesos educativos debe ser replanteado y diseñado con base a las nuevas tendencias que toman 

en cuenta las diferencias humanas. También, se reflexiona sobre realizar distintas acciones 

dentro del aula que coincidan con tales enfoques educativos. 

La educación Inclusiva en el Nivel Secundaria  

La puesta en marcha de la educación inclusiva en el nivel secundaria se deriva de la 

aplicación de los elementos generales descritos anteriormente, pero adaptados a las 

características de los estudiantes que se encuentran en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, 

desarrollar la educación inclusiva en dicho nivel presenta dificultades.  

Instancias internacionales como la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 

Especial (2005), menciona que la complejidad de desarrollar ambientes inclusivos en la 

secundaria se debe a la organización de la educación en este nivel; como el hecho de que los 
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estudiantes ya no tienen un solo profesor y ahora se relacionen con siete o más de ellos, el 

número de alumnos dentro del salón y la cantidad de trabajo de los docentes. 

También, se han hallado artículos actuales como los de Ducoing (2018), Morga (2017), 

Anatolievna (2020), Rodríguez (2016) y García (2018) que afirman que el Sistema Educativo 

Mexicano, aunque ha logrado un avance en atención a los estudiantes, no ha logrado las metas 

esperadas en cuanto a educación inclusiva en secundaria.  

Ducoing (2018), argumenta que aún se presentan problemas de accesibilidad de los 

grupos en condición de vulnerabilidad y de calidad, debido a que aún prevalece el rezago 

educativo. Esto se debe a factores contextuales (socioeconómicos y culturales) o de naturaleza 

pedagógica (estructura, organización y gestión de la escuela, formación y actualización docente).  

También Anatolievna (2020), advierte que se están llevando a cabo políticas de 

integración de estudiantes a las aulas regulares, más no se les provee de una calidad educativa, 

puesto que existen diferentes factores que obstaculizan que este servicio se pueda desarrollar de 

la manera que se esperaría: la poca sensibilización que se tiene en cuanto al tema, la formación, 

actitud y compromiso del docente y el escaso trabajo en equipo realizado por los diferentes 

agentes educativos.  

Por último, Rodríguez (2016) identifica que entre los principales obstáculos para la 

implementación de la educación inclusiva en la educación secundaria de México son: 

sobrepoblación en las aulas, sobrecarga curricular, currículo inflexible, tiempo reducido frente a 

grupo, evaluación sin sentido formativo, tendencias a la homogenización, sanciones por conducta 

inadecuada, reducido trabajo colaborativo entre docentes, etapa de crecimiento del estudiante 

(adolescencia) y escasa participación de los padres de familia.  
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No obstante, a pesar de estas situaciones, las autoridades de los distintos contextos 

educativos (internacionales y nacionales) han buscado estrategias pertinentes que ayuden a 

subsanar tales dificultades. 

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2005) ha logrado reunir 

y establecer algunas prácticas, derivadas de diversos estudios, que favorecen la educación 

inclusiva en el nivel secundaria y han demostrado ser efectivas. En primer lugar, se encuentra la 

enseñanza cooperativa, en la que el docente de la asignatura trabaja de manera conjunta con otros 

profesionales para recibir apoyo en las actividades y atención de estudiantes. Del mismo modo, 

resulta favorecedor que los profesores compartan entre ellos los métodos utilizados y que han 

sido eficaces durante su práctica.  

Seguidamente, se integra el aprendizaje cooperativo, el cual consiste en emparejar a los 

estudiantes en binas, para que de manera simultánea se apoyen en la realización de actividades y 

comprensión de los contenidos. Esta estrategia favorece las áreas cognitivas y sociales de los 

estudiantes y es fácil de implementar dentro del aula. Asimismo, la solución cooperativa de 

problemas permite el establecimiento conjunto, entre profesores y estudiantes, de normas claras 

y específicas del aula, las cuales sean acordadas desde el inicio de curso, firmadas y situadas en 

algún lugar visible dentro del salón; además de aplicar de manera asertiva los refuerzos negativos 

y positivos del comportamiento de los estudiantes. 

También, los agrupamientos heterogéneos se vinculan a la conformación de salones y 

equipos de trabajo con estudiantes de edad similar, pero con ritmos y niveles de aprendizajes 

diferentes, así como otros factores vinculados a la diversidad estudiantil, favoreciendo los 

ámbitos cognitivos, sociales y emocionales de los estudiantes. Del mismo modo, la enseñanza 
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eficaz se encuentra relacionada con la existencia de un currículo formal común (para todos) y a 

la realización de modificaciones en caso de ser necesarias.  

En los contextos europeos los sistemas de áreas de referencia, han resultado ser 

eficientes, tratándose de modificaciones en la organización de los salones y profesores, en donde 

los estudiantes permanecen en un solo salón, con los mismos compañeros y un flujo disminuido 

de cambio de profesores. Esto para aumentar el nivel de pertenencia y un ambiente estable para 

los estudiantes. 

Por último, la estrategia de aprendizaje alternativo, se dirige a fomentar las actitudes y 

competencias autodidactas en los estudiantes, a través de una mayor participación y 

responsabilidad en su aprendizaje.  

A partir de esta revisión se han podido identificar las estrategias más significativas que se 

llevan a cabo a nivel internacional para hacer realidad la educación inclusiva en el nivel 

secundaria, pues han demostrado tener resultados positivos y facilidad de aplicación. 

Por otro lado, se encuentra que algunas de las acciones llevadas a cabo por las escuelas 

europeas coinciden con las propuestas por la literatura que fueron expuestas en el apartado 

anterior.  

En México, a nivel centro educativo, algunas estrategias útiles halladas en la literatura 

para desarrollar la educación inclusiva en el nivel secundaria han sido: a) planeación de una 

formación en valores tales como la tolerancia, el respeto y el compromiso social, b) 

establecimiento de un plan de recursos destinado a la identificación y atención de las 

características estudiantiles, c) planificación de actividades que incluyan y fomenten la 

participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, d) capacitación y 

actualización docente sobre aspectos teóricos y prácticos de la educación inclusiva, e) generación 
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de espacios para la participación de los estudiantes en los diseños de los programas de estudio, f) 

diseño de currículos amplios y flexibles que den pie a futuras adaptaciones, g) compromiso y 

apoyo de todos los agentes educativos hacia la educación inclusiva, h) liderazgo directivo, i) 

procesos de investigación interna que permitan identificar los avances o áreas de mejora sobre la 

atención a la diversidad, y j) trabajo colaborativo interdisciplinario entre maestros, padres, 

personal de apoyo y estudiantes (Sánchez, 2017). 

En cuanto a la implementación de aulas inclusivas, las siguientes acciones se han 

consideran óptimas de acuerdo a estudios (Carro, et al., 2014; Guerrero, 2016) para la atención 

de la diversidad: a) participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, b) el docente 

como guía y facilitador, c) motivación al estudiante para el desarrollo de sus capacidades, d) 

fomento del trabajo en equipo en agrupamientos heterogéneos, e) construcción de conocimientos 

asociados al contexto y útiles para la vida diaria, f) generación de la autorreflexión en los 

procesos de aprendizaje, g) diversificación de actividades vinculadas a los estilos y ritmos de 

aprendizaje del estudiantado y utilizando distintos medios informativos, h) trabajo colaborativo 

entre docentes, donde se comparta la información y experiencias eficaces de enseñanza, i) 

planificación conjunta entre dos o más asignatura, de modo que compartan contenido, 

actividades y proyecto, j) así como evaluaciones formativas y constantes, para la identificación 

de avances y mejoras en los estudiantes. 

A partir de tales resultados se han podido identificar similitudes entre las dificultades para 

llevar a cabo la educación inclusiva en el nivel secundaria en contextos internacionales y 

nacionales, evidenciando que por distintas cuestiones políticas, culturales, organizativas o 

institucionales es un proceso complicado de llevar a cabo.  
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No obstante, ante los lineamientos políticos internaciones, las escuelas y los profesores 

desarrollan estrategias para tratar de brindar atención y una educación de calidad a todos sus 

estudiantes, observando de nueva cuenta que dichas prácticas son parecidas en ambos contextos.  

La Educación Inclusiva en la Enseñanza de las Matemáticas en Secundaria  

Como se ha visto hasta el momento, las políticas internacionales y nacionales sobre 

educación inclusiva, han generado cambios en los sistemas educativos de los países, pues en la 

actualidad se procura el acceso de todos los estudiantes al aula regular, independientemente de 

sus características distintivas.  

Esto conlleva a que en los salones exista una diversidad de estudiantes, cada uno con 

diferentes particularidades. Sin embargo, esto ha representado un desafío para los docentes que 

han acostumbrado impartir su enseñanza de una manera homogénea, sin considerar las 

diferencias personales, culturales y sociales de los estudiantes.  

Ejemplo de ello, ha sido la enseñanza de las Matemáticas en el nivel secundaria, pues 

como se mencionó en el capítulo uno, las metodologías pedagógicas de los docentes se han 

caracterizado por ser tradicionales, arcaicas y ajenas a los intereses y capacidades de los 

estudiantes. Este hecho ha traído como consecuencia la incomprensión de los contenidos 

matemáticos y por ende, el escaso o nulo desarrollo de competencias en el área.  

Tal situación conlleva a la necesidad de cambiar los métodos de enseñanza de las ciencias 

Matemáticas, con la finalidad de hacerlas más inclusivas, de modo que todos los estudiantes 

puedan acceder a su conocimiento. 

Ante ello, surge la educación matemática inclusiva, que se concibe como la 

implementación de prácticas de enseñanza que responden a las distintas formas de aprender de 
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los estudiantes, para que todos aquellos que se encuentren dentro del aula logren exitosamente la 

comprensión de sus procedimientos (Faragher, et al., 2016).  

Puesto que las Matemáticas se encuentran en cada ámbito de la vida humana, y el 

desarrollo del pensamiento matemático ayuda a los individuos a entender su entorno, resolver 

problemas cotidianos y proponer avances científicos y tecnológicos que mejoren la calidad de 

vida de la sociedad (Friz, et al., 2018; Vivas, 2018), se resalta la importancia de procurar que los 

estudiantes desarrollen las competencias relacionadas con esta ciencia.  

Es por ello que investigadores se han dado a la tarea de realizar estudios que indaguen 

sobre las formas en las que se lleva a cabo en las aulas de secundaria la educación matemática 

inclusiva. A partir de ello, se ha encontrado que dichas investigaciones abordan cuatro aspectos 

específicos que favorecen la educación matemática inclusiva: el currículo formal, las prácticas de 

enseñanza, la evaluación y competencias del profesorado.  

a) Currículo Inclusivo de Matemáticas en el Nivel Secundaria. Puesto que las 

dificultades de aprendizaje de las Matemáticas se incrementan por la desconexión entre el 

currículo y las capacidades e intereses del estudiantado, los sistemas educativos y las escuelas de 

nivel secundaria deben establecer un currículo de Matemáticas inclusivo, diseñado de manera 

universal. Es decir, elaborar un plan de estudios destinado a toda la comunidad estudiantil, que 

tenga como referencia la diversidad de capacidades, estilos, ritmos y contextos, de modo que sea 

accesible para todos los estudiantes (Gómez, et al., 2020; Martínez, et al., 2014; Faragher, et al., 

2016).  

El diseño universal como criterio esencial para la planificación de la enseñanza en el aula 

de Matemáticas, ocasiona que todos los estudiantes tengan oportunidades para desarrollar 

aprendizajes significativos y demuestren sus conocimientos. Por ello, el profesor debe ser 
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conocedor de las características de quienes se encuentran en el aula, innovar para ofrecer 

distintas alternativas de aprendizaje, diversificar los medios para proporcionar la información, así 

como los métodos de evaluación (Lagos, 2019). 

La relevancia y pertinencia son aspectos a considerar para hacer un currículo inclusivo, 

de manera que su diseño favorezca el desarrollo de competencias útiles para la vida y 

corresponda al contexto en el que se emplea, permitiendo el reconocimiento y la aplicación de 

los conocimientos matemáticos al entorno de los estudiantes. De igual modo, se espera que 

posibilite la realización de modificaciones, para que los docentes ajusten los planes a la situación 

particular de sus grupos (Duck, et al., 2009). 

En cuanto a la flexibilidad curricular, se visualiza a la teoría de educación adaptativa, la 

cual se basa en hacer ajustes al currículo y a las planeaciones de clase en función de los 

requerimientos de aprendizaje de los estudiantes. Para ello resulta prudente realizar procesos 

diagnósticos, que favorezcan la definición de los objetivos, medios y actividades pertinentes 

(Arteaga y García, 2010). 

Se observa que estos lineamientos para crear currículos matemáticos inclusivos son 

eficaces para la atención de la diversidad, pero no son específicos para las ciencias Matemáticas, 

sino que son aplicables para cualquier otra área académica, así como para cualquier nivel 

educativo que tenga como fin ser inclusivo.  

b) Prácticas de Enseñanza Inclusivas en las Aulas de Matemáticas en Secundaria. 

Desde luego, quienes tienen la responsabilidad de implementar el currículo son los docentes. En 

ellos recae el papel de acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje y generar los 

espacios idóneos para que los adolescentes alcancen sus objetivos académicos.  
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Para ello, se recomienda que el maestro genere aulas matemáticas inclusivas, las cuales 

tengan como prioridad proveer una educación de calidad mediante el aprendizaje activo de los 

estudiantes (Acharya, 2020).  

En este sentido, las prácticas que implemente el docente deben ser planeadas también de 

manera universal, siendo lo suficientemente amplias para que abarquen las diferentes maneras de 

aprender de los estudiantes. A continuación se desglosan una serie de prácticas para crear aulas 

matemáticas inclusivas, propuestas por distintos autores como Acharya (2020), Ramírez, et al., 

(2017), Gafoor y Sarabi (2015), Kline (1976) y Lindenskov y Lindhardt (2019): 

 Incentivar la participación de los estudiantes en sus propios aprendizajes 

  Fomentar el trabajo colaborativo y dialéctico, construyendo el conocimiento de 

manera conjunta entre los estudiantes 

  Implementar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S) 

 Utilizar diversas técnicas, medios y recursos para la enseñanza  

 Contextualizar el contenido con la vida cotidiana de los estudiantes y ejemplificar sin 

utilizar términos matemáticos 

 Permitir que los estudiantes tomen decisiones y personalicen sus aprendizajes 

 Generar preguntas guía que permitan la resolución de problemas matemáticos 

planteados 

 Motivar a los estudiantes para aprender Matemáticas y encontrarle utilidad en su vida 

diaria 

 Confiar en las potencialidades y capacidades de los estudiantes  

 Establecer periodos breves de cátedra por parte del docente 

 Priorizar la calidad antes que la cantidad en las tareas 
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 Realimentar tanto las actividades como las participaciones de los estudiantes 

La aplicación de tales prácticas traerá como consecuencia que poco a poco se dejen atrás 

los métodos tradicionales de enseñanza de las Matemáticas, en donde el docente explica 

mediante una cátedra los contenidos para que el estudiante memorice y reproduzca. En lugar de 

ello, se busca que el estudiantado se involucre de manera activa en la dinámica de clase y tenga 

un papel activo en la apropiación de los contenidos matemáticos.  

También, se visualizan estrategias específicas que se pueden utilizar para la enseñanza de 

las Matemáticas en estudiantes que se encuentran en la etapa de la adolescencia. A través de 

investigaciones se ha observado que benefician el aprendizaje tanto para los estudiantes que 

poseen fortalezas en la asignatura, como para aquellos que se enfrentan a dificultades en ella. En 

los siguientes párrafos se describirán brevemente algunas de estas. 

La promoción del discurso matemático en las aulas inclusivas juega un papel 

significativo, pues busca que los estudiantes comprendan los términos y símbolos matemáticos, 

que los interioricen y utilicen para comunicarse y explicar sus razonamientos, es decir, que 

asimilen y empleen el lenguaje matemático para expresarse en clase. Por lo tanto, el profesor 

debe crear espacios para que los estudiante los entiendan y expliquen sus análisis a profesores y 

compañeros (Griffin, et al., 2013). 

También, se distinguen las propuestas de autores como Montessori (1986) y Séguin 

(1847), sobre la incorporación de elementos visuales y manipulativos en el aprendizaje de las 

Matemáticas (Griffin, et al., 2013; Alonzo, 2019). Puesto que los temas que se ven en tales 

asignaturas tienden a ser abstractos, resulta útil implementar materiales que permitan a los 

estudiantes acercarse, observarlos y tocarlos para favorecer sus procesos de asimilación.  
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Un estudio desarrollado en Estados Unidos implementó un programa denominado Solve 

it! el cual tenía como objetivo ayudar a los estudiantes con dificultad para el aprendizaje de las 

Matemáticas a desarrollar estrategias cognitivas que contribuyan en su habilidad para la 

resolución de problemas matemáticos.  

De manera concisa las estrategias se basaban en el parafraseo de los problemas, su 

visualización esquemática, la planeación de la resolución, la predicción de la respuesta, la 

realización del procedimiento de resolución y su verificación. Cada actividad, ejecutada a través 

de estrategias de autocontrol (autoinstrucción, autocuestionamiento y autoverificación). Se 

demostró que se obtuvieron resultados positivos sobre la utilidad del programa y sus estrategias 

en la mejora de la habilidad de resolución de problemas matemáticos en estudiantes que 

presentaban dificultad para el aprendizaje de las Matemáticas y estudiantes que no la presentaban 

(Montague, et al., 2011).  

Otra estrategia eficaz de atención a la diversidad en la enseñanza de las Matemáticas es el 

enfoque de aprendizaje denominado Learning Office u Oficinas de aprendizaje que han 

emprendido escuelas secundarias para este fin. Para ella, no existe una metodología específica de 

aplicación.  

De manera general, consiste en seleccionar distintos salones (oficinas), en donde a cada 

uno de ellos le corresponde un tema de Matemáticas en específico. Para esto, se diseñan módulos 

para que el estudiante de manera autónoma pueda desarrollar sus competencias y habilidades en 

relación a la temática. Los estudiantes son libres de elegir qué tema quieren estudiar al día o a la 

semana, contando con horas mínimas para participar en cada una de ellas. Dentro de las oficinas 

se realizan exámenes diagnósticos para identificar si los módulos son pertinentes a las 

características de aprendizaje de los estudiantes, se desarrolla una atención individualizada y 
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finalmente, se aplica una prueba para identificar el alcance de los objetivos. A la par los 

estudiantes elaboran un diario reflexivo sobre su desempeño que le permite distinguir sus 

avances (Laubenstein, et al., 2019).  

Por otro lado, se encuentran las estrategias de enseñanza que favorecen el aprendizaje de 

las Matemáticas a través de medios tecnológicos. Entre ellas se encuentra la instrucción anclada. 

Esta utiliza vídeos en los que se presenta un problema matemático contextualizado, integrando 

todos los datos que se requieren para su razonamiento y solución. A diferencia de los ejercicios 

de resolución de problemas tradicionales a lápiz y papel, esta técnica es innovadora, pues genera 

interés en el estudiante y mejora su desempeño (Bottge et al., 2015).  

Por último, en los últimos años, los Gobiernos de los países han apostado por el empleo 

de medios tecnológicos para los procesos educativos y han desarrollado programas de entrega de 

dispositivos electrónicos a estudiantes, como medio de apoyo para sus estudios.  

Tomando en cuenta tal innovación, se ha explorado la efectividad de la implementación 

de aplicaciones tecnológicas matemáticas en dispositivos como las tabletas, que pudieran 

favorecer la comprensión de su contenido, encontrando que su uso en las aulas matemáticas 

inclusivas, ayudan a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico, puesto que trabajan a 

su propio ritmo y se les ofrece realimentación individualizada inmediata (Zhang, et al., 2015). 

Algunas de las aplicaciones educativas que resultaron ser efectivas para el aprendizaje de 

las Matemáticas son: Splash Math y Motion Math Zoom. Aunque estas se encuentran orientadas 

hacia la educación primaria, se observan que algunos de los temas que ofrecen coinciden con el 

plan de estudios de Matemáticas del nivel secundaria en México, como operaciones con 

decimales, álgebra o geometría. No obstante, todas ellas se encuentran en el idioma inglés 

(Zhang, et al., 2015). 
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Como se mostró en este apartado, la enseñanza inclusiva de las Matemáticas requiere 

tanto de prácticas generales de atención a la diversidad, como de aquellas que son más puntuales 

en las ciencias Matemáticas, las cuales han demostrado ser eficaces para la comprensión de los 

temas que se tratan en el nivel secundaria. Poco a poco, investigadores en el área desarrollan 

estudios para poner a prueba la eficiencia de más métodos, como los presentados. 

c) Sistemas de Evaluación Inclusivos de las Matemáticas en el Nivel Secundaria. Los 

sistemas de evaluación con pruebas homogéneas a lápiz y papel para medir los aprendizajes de 

los estudiantes de Matemáticas, deben ser transformados por estrategias inclusivas que 

posibiliten visualizar sus habilidades, conocimientos y actitudes. Deben permitir a todo los 

estudiantes demostrar sus aprendizajes, utilizando diferentes formatos adecuados a las 

características de los usuarios. Asimismo entenderse como un proceso permanente para 

identificar avances o puntos de mejora, tanto para el docente como para el estudiante. Los 

porcentajes asignados para las evaluaciones finales no deberán superar el 20% (Acharya, 2020; 

Espinar, 2017).  

Estas son algunas sugerencias para propiciar que las evaluaciones sean idóneas a las 

características de los estudiantes y les permitan experimentar éxitos en su aprendizaje. Además 

recolectar información necesaria para reconocer el progreso y las áreas de oportunidad de los 

estudiantes, que posibilite la toma de decisiones del docente sobre los métodos y recursos 

idóneos para apoyarlos. 

d) Competencias Docentes para la Educación Inclusiva en la Secundaria. La formación 

del profesor juega un papel imprescindible para la puesta en marcha de la educación inclusiva. Si 

bien, los docentes que imparten clase en las aulas de secundaria no poseen en su mayoría una 

preparación especial vinculada a este enfoque educativo y en algunos casos tampoco cuentan con 
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una formación pedagógica, se plantea la necesidad de capacitar a los docentes para que obtengan 

las competencias de enseñanza matemática inclusiva que se requieren para desempeñar su labor 

de manera óptima y favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

Por lo tanto, es vital que los maestros sean conocedores tanto de la teoría como de la 

práctica y se encuentren sensibilizados y preparados para realizar las tareas que se solicitan para 

ello.  

En el siguiente párrafo se determinan algunas competencias de educación inclusiva que se 

espera que desarrollen los profesores de Matemáticas, con base en los resultados de la 

investigación de Rutz, et al., (2018) y Filippi y Aravena (2021): a) reconocer la diversidad 

presente en el estudiantado; b) valorar las distintas capacidades de los estudiantes y no tener 

prejuicios hacia ellos; c) planificar la enseñanza para la heterogeneidad; d) diseñar variados 

recursos didácticos; e) mantenerse actualizados sobre las técnicas útiles para un mejor 

desempeño docente; f) relacionar los contenidos con las experiencias de los estudiantes; g) 

realizar modificaciones al currículo y planes de sesión a las características grupales de los 

adolescentes; h) conocer la disciplina y saber enseñarla y i) trabajar interdisciplinariamente con 

otros profesionales.  

Finalmente, a partir de toda la teoría aquí expuesta, se concluye que la educación 

inclusiva es un enfoque educativo complejo de definir, dadas las múltiples acepciones que se 

tienen de él. No obstante, este procura la transformación de los sistemas educativos y sus 

diferentes elementos para asegurar el acceso, participación y logro de la diversidad estudiantil. 

Su implementación requiere de la realización de estrategias y prácticas que se fundamenten en 

los aspectos que influyen en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Su desarrollo se complica en los contextos del nivel secundaria, a consecuencia de su 

organización estructural como nivel académico. A pesar de ello, a nivel internacional y nacional 

se han ejecutado procedimientos para su instauración, los cuales coinciden de un contexto a otro.  

Específicamente, en la asignatura de Matemáticas del nivel secundaria, se distingue que 

la elaboración de currículos diversificados, establecimientos de aulas inclusivas y transformación 

de sistemas de evaluaciones contribuyen a la atención de la diversidad favoreciendo su 

aprendizaje. En función de ello, se espera que los profesores se encuentren preparados a nivel 

teórico y práctico para poder desempeñarse eficazmente en su labor.  

Por último, se identifica que investigadores en el tema, siguen llevando a cabo estudios 

que permiten identificar aquellos métodos, técnicas, estrategias, dinámicas, ejemplos y ejercicios 

que apoyan el aprendizaje de las Matemáticas de todos los estudiantes del nivel secundaria.  
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Capítulo 3 

Diseño de Investigación 

Las prácticas de enseñanza inclusiva fueron investigadas bajo el paradigma naturalista 

cualitativo, pues de acuerdo a Ricoy (2006) permite obtener una comprensión profunda del 

fenómeno posibilitando nuevas aportaciones al campo. Se decidió utilizar este paradigma puesto 

que se consideró ideal para lograr responder las preguntas de investigación y el propósito del 

estudio. Esto a través de la utilización de diversas técnicas de recolección de datos que dieran pie 

a la triangulación de la información y a obtener un conocimiento amplio y real de los sucesos 

que se vivieron en relación con el tema.  

El diseño de la investigación perteneció al estudio de caso de tipo instrumental (Stake, 

1999), puesto que el caso de la docente de Matemáticas sirvió como medio para comprender las 

prácticas de enseñanza inclusiva. También, Yin (1989) argumenta que el estudio de caso es la 

estrategia ideal para aquellos estudios en los que su pregunta de investigación radica en el cómo 

o el por qué, el investigador no tiene control sobre los eventos y cuando el fenómeno se 

caracteriza por ser contemporáneo y sumergido en la vida real. 

 La investigación se llevó a cabo en 5 fases: selección del caso, establecimiento de 

preguntas temáticas o temas críticos, plan de recolección de datos, análisis de datos y redacción 

del informe (Figura 1).  
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Figura 1 

Fases del estudio de caso 

 

Nota. Elaborado a partir de Robert Stake (1999).  

Fases de la Investigación 

Selección del Caso  

Al iniciar el mes de diciembre se acudió a una escuela secundaria la cual se caracteriza 

por permitir a estudiantes de distintas universidades realizar sus proyectos académicos en ella. 

Algunos de ellos han estado dirigidos hacia la inclusión y a la Matemática educativa, con la 

finalidad de contribuir a la mejora constante de sus servicios. A través de una carta de solicitud 

dirigida a las autoridades de la institución, se gestionó el permiso de llevar a cabo el proyecto de 

tesis.  

Una vez contando con la autorización (Apéndice A), la subdirectora permitió trabajar con 

una docente de Matemáticas, quien desde su perspectiva era una docente que trabaja de manera 

Redacción del informe

Análisis e interpretación de datos (triangulación)

Plan de recolección de datos

Establecimiento de preguntas temáticas o temas críticos

Selección del caso (participante)
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incluyente. Ella tiene como formación la Licenciatura en enseñanza de las Matemáticas y una 

Maestría en Matemáticas, las cuales estudió en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y 

en la Escuela Normal Superior del Estado de Yucatán (ENSY), respectivamente. El tiempo que 

llevaba laborando en la escuela secundaria es de dos años aproximadamente y en el momento en 

el que se recolectó la información se encargaba de impartir la asignatura de Matemáticas a los 

grupos de tercer grado y a uno de segundo. Se habló con la docente de Matemáticas para 

comunicarle acerca del estudio y solicitar su consentimiento informado para colaborar en él.  

El grupo en el que se realizaron las observaciones de clase para identificar las prácticas 

de enseñanza de la docente de Matemáticas contaba con 22 estudiantes (13 hombres y 9 

mujeres), quienes en su mayoría tenían 13 años de edad. El grupo representaba la diversidad 

social y cultural estudiantil, pues en él se integraba una estudiante proveniente de un convento de 

monjas, una estudiante extranjera, estudiantes que ingresaron a medio ciclo escolar, con 

dificultades económicas y situaciones familiares.  

Establecimiento de Preguntas Temáticas y Temas Críticos 

Posterior a la selección del caso, se procedió a definir el propósito y las preguntas de 

investigación. También, en función de ellos se determinaron los temas críticos que permitieron 

delimitar la recolección de información a aspectos específicos de la práctica docente de la 

participante, siendo las siguientes: 

Percepción de educación inclusiva: construcción mental que se crea la docente de manera 

consciente a partir de su propia experiencia con la realidad educativa (Carterette y Friedman, 

1982; Ortega, et al., 2019). 
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Planificación de una clase inclusiva: proceso de organización y definición de objetivos, 

contenidos, estrategias y actividades de manera diversa y sujeta a cambios. La cual considera las 

múltiples formas de aprender de los estudiantes (Velásquez, et al., 2016).   

Prácticas de enseñanza inclusiva: acciones que realiza la docente durante su enseñanza 

para asegurar una educación de calidad a todos sus estudiantes. Esto a través de la valoración de 

la diversidad, creación de ambientes de confianza, flexibilidad curricular, variación de 

actividades y materiales con distintos grados de complejidad y organización del tiempo; todo ello 

en función de las características del grupo (Booth y Ainscow, 2002; Flores, et al., 2017). 

Plan de Recolección de Datos 

La recolección de datos se desarrolló desde enero de 2021 hasta septiembre del mismo 

año. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, observaciones no participantes y un grupo 

focal. A continuación se describen los procedimientos ejecutados en cada uno de ellos. 

a) Observaciones no Participantes. De enero a junio de 2021 se llevaron a cabo 

observaciones no participantes a las clases virtuales de la docente de Matemáticas en uno de sus 

grupos. Esto con el propósito de identificar las prácticas inclusivas implementadas durante la 

enseñanza de los contenidos. Las observaciones se realizaron de acuerdo a las indicaciones del 

semáforo epidemiológico en Yucatán y las restricciones establecidas por la situación pandémica 

que se vivía en el Estado.  

Para ello, la investigadora ingresó a las sesiones virtuales sincrónicas que se llevaron a 

cabo todos los miércoles a las 15:00 horas por medio de plataformas como Google Meet y Zoom. 

Aunado a ello, se realizaron diarios de campo en los cuales se registraron las prácticas de 

enseñanza inclusivas, así como las interacciones entre la docente y los estudiantes. Es importante 
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recalcar que no se hizo utilidad de rúbricas o algún instrumento para la recolección de 

información en esta técnica. 

b) Entrevistas Semiestructuradas. Durante el mes de septiembre la investigadora llevó 

a cabo tres entrevistas semiestructuradas a la docente participante. De acuerdo a Norlyk y Harder 

(2010) y Heuer y Lausch (2006) en Hernández, et al., (2006), las técnicas de recolección eficaces 

para este diseño de investigación son las entrevistas y las observaciones, por lo que se estimó la 

técnica idónea para recolectar los discursos de la participante en cuanto al fenómeno de interés. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en la escuela secundaria donde labora la participante. 

La primera de ellas estuvo dirigida a indagar sobre los antecedentes académicos y 

profesionales de la docente de Matemáticas en relación con la educación inclusiva (Apéndice B). 

La segunda, tuvo como objetivo indagar cuáles son las concepciones de la docente sobre la 

educación inclusiva, la diversidad estudiantil, así como aquellas características personales, 

sociales y culturales que ha identificado en los estudiantes (Apéndice C). La tercera, ahondó 

sobre la manera en la que planifica sus clases y desarrolla prácticas de enseñanza inclusiva, así 

como las razones por las cuales las ejecuta (Apéndice D).  

También, se llevó a cabo una entrevista a la subdirectora del centro escolar. Con la 

finalidad de acceder a sus percepciones en cuanto al desempeño de la profesora como docente 

incluyente. Del mismo modo, se contó con un guion de entrevista para ello (Apéndice E). 

La realización de cada una de las entrevistas tuvo lugar en la escuela secundaria donde 

labora la profesora y tuvieron una duración aproximada de 40 minutos. Éstas, bajo el permiso de 

los participantes, fueron grabadas por medio de audios a través de un dispositivo móvil, con la 

finalidad de ser transcritas posteriormente y obtener la información precisa. Dichos audios 
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fueron protegidos por la investigadora en una memoria USB la cual únicamente se encontró 

disponible para la investigadora.  

c) Grupo Focal. Con la finalidad de acceder a las percepciones de algunos de los 

estudiantes que integraron el salón donde se realizaron las observaciones, sobre la eficacia de las 

estrategias que utilizó la docente de Matemáticas para su aprendizaje, a finales del mes de 

septiembre se desarrolló un grupo focal. Se contó con la participación de cinco estudiantes que 

las autoridades señalaron por encontrase inscritos en la modalidad presencial, debido al cambio 

de modalidad escolar híbrida por indicaciones gubernamentales.  

Dichos estudiantes tenían una edad aproximada de 13 años. Para ello, en primera 

instancia se les envió de manera digital a través de un Formulario Google la carta de 

consentimiento y asentimiento informado a los padres de familia y a los estudiantes. En donde se 

les explicó el estudio que se estaba realizando, así como la actividad a desarrollar, sus propósitos 

e implicaciones.  

 Una vez firmada su autorización y consentimiento, el grupo focal se ejecutó de manera 

presencial en el patio de la escuela secundaria y tuvo una duración de 60 minutos. Para el grupo 

focal se utilizaron unas diapositivas en Power Point, las cuales contenían preguntas dirigidas a 

indagar sobre la eficacia de las prácticas de enseñanza inclusiva observadas en la docente de 

Matemáticas (Apéndice F). La reunión se grabó por medio de audio con un dispositivo móvil 

para la transcripción y fue resguardado en un dispositivo USB al que solo la investigadora tuvo 

acceso.  

Análisis e Interpretación de Datos 

Al finalizar el proceso de recolección de datos, en el mes de octubre se procedió a 

transcribir las entrevistas y grupo focal realizados en distintos documentos con formato Word. 
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Para el análisis de la información se siguió la metodología del Diagrama de Afinidad propuesto 

por Kawakita Jiro.  

Para ello, en primera instancia se procedió a leer de manera profunda los diarios de 

campo, así como las transcripciones de las entrevistas y el grupo focal implementado. Conforme 

se realizó la lectura se fueron identificando los distintos temas que aparecían en ellos.  

Dichos temas fueron agrupados bajo el criterio de similitud y se les asignó un nombre 

representativo. Seguidamente tales agrupaciones fueron nuevamente analizadas para identificar 

semejanzas y ser asociadas entre ellas para formar nuevas agrupaciones. Posteriormente, estas 

últimas fueron clasificadas por última vez y nombradas, dando como resultado las categorías 

finales, mismas que dieron respuesta a las preguntas de investigación (Apéndice G). 

Para la fiabilidad y validez de la información recolectada, se llevó a cabo la técnica de 

triangulación de datos en la que se tomaron los diferentes discursos de los participantes para 

contrastar las distintas perspectivas recabadas. Autores como Pérez (2002), afirman que la 

validación se puede obtener mediante la triangulación, que supone reunir datos de distintas 

fuentes en un mismo tema para realizar comparaciones múltiples de un fenómeno particular.  

Elaboración del Reporte  

Tomando en cuenta las preguntas de investigación y las categorías emergentes se 

redactaron los capítulos de resultados de la investigación, integrando en ellos las evidencias, 

reflexiones y discusiones correspondientes con la literatura. El documento en formato Word fue 

enviado a la docente por correo electrónico, con la finalidad de obtener su aprobación. Al ser 

avalado por ella, se procedió al escrito de las conclusiones del trabajo. Al finalizar se les entregó 

a la docente participante y a las autoridades de la escuela un resumen ejecutivo de la 
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investigación de manera física y se les presentaron los principales hallazgos a través de unas 

diapositivas. 

Consideraciones Éticas  

En cuanto a las consideraciones éticas, se utilizó una carta de consentimiento informado 

dirigida a la profesora, en la cual se le invitó a participar en el estudio (Apéndice H). En dicho 

documento, se integraron las generalidades del proyecto y se esclarecieron puntos importantes 

como: el carácter confidencial y uso exclusivo de la información para los fines del estudio, su 

derecho de abandonar la investigación en el momento en el que lo desee o requiera, riesgos y 

beneficios de la participación en el estudio, pautas para el almacenamiento de la información y 

los datos de contacto con los investigadores. Este fue firmado por la docente a manera de 

aceptación.  

En cuanto a la participación de la subdirectora en la entrevista, también se le hizo entrega 

de un consentimiento informado con la información antes mencionada. Este fue firmado por ella, 

otorgando su autorización (Apéndice I). 

Para la participación de los estudiantes en los grupos focales, se les envió a ellos y a sus 

padres la carta de consentimiento y asentimiento informado por medio de un Formulario Google, 

en el cual se explicaba la investigación (responsable del estudio, programa e institución 

académica de procedencia y objetivos de investigación), así como la actividad correspondiente a 

realizar con ellos (objetivos, fecha, lugar, hora y grabación del audio). Las cartas de 

consentimiento y asentimiento informado fueron firmadas por los padres y estudiantes 

participantes (Apéndice J). Asimismo, se utilizaron seudónimos para nombrar a los estudiantes 

en la tesis.  



57 
 

 
 

También, como ya se mencionó el reporte final de la investigación fue devuelto a la 

participante del estudio y a las autoridades de la institución mediante una presentación Power 

Point y un resumen ejecutivo. 

Papel del Investigador 

Al ser un estudio cualitativo, la investigadora fungió dentro del proyecto como el 

principal instrumento de recolección de información, pues tuvo que desarrollar las tareas 

vinculadas a la gestión del estudio, la recolección de información, análisis e interpretación de la 

unidad hermenéutica. Por lo tanto, en el siguiente párrafo se incluye información sobre la 

investigadora en cuanto a su formación, experiencias y concepciones sobre la temática a abordar. 

Soy originaria y residente de la ciudad de Mérida, Yucatán. Tengo como formación 

académica la Licenciatura en Educación. Como parte de mi proceso de titulación desarrollé el 

proyecto de tesis titulado “Percepciones docentes sobre la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas en la educación secundaria” en conjunto con la Licenciada en Educación 

Nahomi del Carmen Avila Barbosa. También, me desenvolví como becaria en el Programa de 

Tutorías de la Facultad de Educación.  

Ambas experiencias me permitieron conocer las diversas dificultades a las que se 

enfrentan los estudiantes durante su trayectoria escolar para desempeñarse óptimamente en la 

escuela y obtener las competencias esperadas. A su vez,  identificar los obstáculos que afrontan 

los docentes para minimizar tales barreras del aprendizaje y hacer realidad la educación 

inclusiva.  

Del mismo modo, durante mi propia experiencia como estudiante de la asignatura de 

Matemáticas, tuve dificultades personales para comprender los contenidos asociados a esta área 

y pude vislumbrar esta situación en otros compañeros de clases.  
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Siempre me he sentido interesada por la diversidad humana, en su reconocimiento y la 

importancia de crear oportunidades en donde todos tengan cabida en los contextos educativos. 

Dichos aprendizajes, experiencias e intereses dieron pie a la elaboración del presente proyecto. 

Contexto de la Investigación 

Educación Secundaria en Tiempos de Pandemia (SARS-CoV-2) en México y Yucatán 

En diciembre del año 2019 inició en la ciudad de Wuhan de la República Popular China 

un brote de neumonía a causa del virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) 

mejor conocido como COVID-19 (DOF, 2020), mismo que se propagó en distintos países, 

poniendo en riesgo la salud de la población, por lo que fue declarada pandemia el 11 de marzo de 

2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Ante ello, la Secretaría de Salud Pública de México llevó a cabo distintas estrategias para 

mitigar el esparcimiento del virus: suspensión de actos civiles y masivos, filtros sanitarios y 

restricción de entradas y salidas al territorio (DOF, 2020 C).  

Por tal motivo el 16 de marzo del 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo 02/03/20, el cual 

informó sobre la suspensión de las clases presenciales de las instituciones prescolares, primarias, 

secundarias, medio superior y superior dependientes de la SEP (DOF, 2020 C). No obstante, esta 

disposición fue modificada repetidamente por los Acuerdo siguientes: Acuerdo 06/03/20 y 

Acuerdo 09/04/20. En ellos se ampliaba la suspensión de las clases hasta el 30 de mayo de 2020 

(DOF, 2020 D).  

Posteriormente, el 14 de mayo del mismo año el DOF publicó un acuerdo en donde se 

informó sobre la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas del 

país. Para ello, se estableció un sistema de semáforo que evaluaba semanalmente el riesgo 

epidemiológico e indicaba la pertenencia de continuar con las actividades de manera presencial. 



59 
 

 
 

Recalcando específicamente, que las escuelas solo podrían ser abiertas cuando la región se 

encontrara en semáforo verde (DOF, 2020 A), evitando así cualquier riesgo de contagio.  

Por ello, con base en las disposiciones del cambio de color en el semáforo 

epidemiológico, el 20 de agosto de 2021 el DOF publicó los lineamientos sanitarios para el 

regreso a clases en la modalidad presencial para el curso 2021-2022 (DOF, 2021). 

Posteriormente, el 25 de agosto de 2021, el Gobierno del Estado de Yucatán anunció que el 

regreso a clases sería el 30 de agosto de 2021 bajo una modalidad híbrida, es decir, quienes lo 

desearan podrían continuar con las clases a distancia o acudir de manera presencial a la escuela.  

Asimismo, se indicó que el horario para las escuelas secundarias públicas sería de las 

7:00 hasta las 12:00 del día para el turno matutino y de las 13:30 hasta las 18:30 para el turno 

vespertino (Gobierno del Estado de Yucatán, 2021). Por lo tanto, las escuelas del Estado se 

alinearon a las indicaciones de las autoridades para el regreso a clases en el nuevo ciclo escolar. 

Programa Aprende en Casa 

Ante tal situación de emergencia sanitaria, el Gobierno de México a través de la SEP, 

estableció una estrategia que en la medida de lo posible, permitiera a los estudiantes de 

educación básica continuar con sus estudios desde casa. A esta se le denominó Aprende en casa 

y se encontró integrada por cuatro medios: libros de texto gratuitos, transmisión televisiva, radio 

para comunidades apartadas y una plataforma digital (DOF, 2020, D). 

 Por lo tanto el 23 de marzo del 2020, iniciaron las transmisiones televisivas en distintos 

canales, en las que se abordaron los temas correspondientes del plan de estudios de acuerdo al 

nivel y grado educativo. Aunado a ello, se encontró el sitio web con el mismo nombre, en el cual 

se incluyeron los horarios y ligas de acceso a los canales de transmisión y la consulta y descarga 
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de los materiales complementarios (libros, videos, audios, documentos, folletos, infografías y 

demás).  

Los docentes podían ingresar y encontrar sugerencias sobre cómo reafirmar a distancia 

las temáticas vistas en el programa (SEP, 2020). Dicho programa siguió vigente para el curso 

2021-2022, para los estudiantes que aún cursaban la modalidad a distancia.  

 Ciudad de Mérida, Yucatán 

Yucatán es un Estado ubicado al sureste de la República de México, cuenta con 106 

municipios, siendo uno de ellos la Ciudad de Mérida, capital del Estado y lugar donde radica la 

escuela en donde se desenvuelve la participante del estudio. Mérida, hasta el 2020 tenía una 

población de 995, 129 habitantes, de los cuales 479, 369 eran hombres y 515, 760 eran mujeres 

(INEGI, 2020). No obstante, se estima que 12, 114 individuos de la población nacieron en otro 

país.  

Los principales idiomas que se hablan son el español castellano y la lengua maya, y sus 

principales actividades económicas son la industria manufacturera, el comercio y los servicios 

(INEGI, 2017). A través de estos datos expuestos, se observa la diversidad cultural y social 

presente en el Estado, pues no solo existe una numerosa cantidad de municipios, sino que 

también albergan personas provenientes de otros Estados o países. 

 A nivel educativo, 6.14% de la población entre 6 y 14 años no sabe escribir ni leer. En 

2017 un total de 114, 881 ciudadanos (58, 304 hombres y 56, 577 mujeres) se encontraban entre 

los 12 y 14 años, edad usual en la que se cursa la secundaria (INEGI, 2017). Para el curso escolar 

2020-2021, en las escuelas secundarias de Mérida se encontraban inscritos 42, 949 estudiantes 

(21, 598 hombres y 21, 351 mujeres), en un total de 169 escuelas y atendidos por 3, 808 docentes 

(SEGEY, 2021).  
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Colonia Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán 

La Colonia Chuburná de Hidalgo se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Mérida, 

Yucatán. A través de la técnica de vagabundeo durante los traslados a la escuela se pudo 

observar que en la localidad se encuentra una variedad de tipos de casas de una o dos plantas y la 

gran mayoría hechas a base de ladrillos y cemento.  

También se visualizaron comercios cercanos como tiendas de autoservicio, tiendas de 

conveniencia, plazas comerciales con ópticas, papelerías, establecimientos de comida, parques y 

centros escolares, como preescolares, primarias, preparatorias y facultades universitarias. Del 

mismo modo, el lugar se encuentra pavimentado, con señales de tránsito y una variedad de 

árboles en las calles. 

Escuela Secundaria General Participante 

De manera más puntual, la docente participante labora en una escuela secundaria pública 

general de turno matutino, ubicada al norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. Esta se fundó en 

1980, comenzando en un plantel diferente y con turno vespertino. Posteriormente, en 1981 se 

trasladó a su ubicación actual y en 1985 cambió su horario al matutino. Actualmente, la 

institución tiene como misión contribuir a la sociedad a través de la formación de ciudadanos 

responsables, honrados, críticos, competentes y con habilidades para la resolución de problemas 

cotidianos de manera innovadora; con el apoyo y compromiso de directivos, docentes y padres 

de familia.  

Por otro lado, su visión radica en ser una escuela sólida que mediante el acompañamiento 

efectivo a los docentes y personal, las tecnologías de la información y propuestas de trabajo 

propicien las condiciones idóneas para elevar los resultados académicos y aprovechamientos de 

los estudiantes. 
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Su organización está estructurada jerárquicamente por una dirección, subdirección, tres 

prefectos (uno por cada grado) y administrativos. El total de profesores que labora en la escuela 

es de 34 docentes (9 hombres y 25 mujeres). Todos cuentan con estudios en la Normal Superior 

y alrededor de diez de ellos poseen un posgrado.  

Por otro lado, la escuela ha participado en distintos eventos académicos y culturales, tales 

como los desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre, concurso de oratoria, declamación, 

folklore, escolta, ajedrez, música y las olimpiadas de Matemáticas. En su página oficial y en la 

de Facebook, se pueden observar fotografías de algunos de esos eventos.  

Con relación a la comunidad estudiantil, la población del curso 2020-2021, se encontraba 

conformada por 387 estudiantes divididos en 17 grupos (5 grupos de primer año y 6 grupos de 

segundo y tercero). En ella convivían estudiantes provenientes de distintos contextos: colonias 

cercanas a la escuela, municipios o ciudades al interior del Estado, diferentes Estados de la 

República y extranjeros; así como también estudiantes que provenían de un convento religioso 

localizado cerca de la institución.  

En el año 2020, debido a la contingencia causada por el COVID-19, la cual obligó a las 

modificaciones del proceso de enseñanza, pasando de la modalidad presencial a la virtual, la 

dinámica escolar que se llevaba a cabo se basaba en la visualización de los estudiantes del 

Programa Aprende en Casa.  

Posteriormente, los docentes a través de diversas plataformas digitales (Zoom o Google 

Meet) organizaban reuniones sincrónicas con los estudiantes para orientarlos sobre los 

contenidos abordados en el programa, así como para resolver dudas acerca de las tareas 

solicitadas. Estas reuniones virtuales se realizaban en distintos días y horarios (mañana, tarde o 

noche), los cuales eran acordados por los mismos profesores.  
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Para el curso 2021-2022, debido al cambio a la modalidad híbrida, la escuela ofreció sus 

servicios educativos de manera presencial y a distancia. Por lo tanto, los estudiantes que se 

inscribieron para la modalidad presencial acudían a la escuela cuatro días a la semana (20 horas 

semanales aproximadamente) en los horarios establecidos para las clases con sus profesores.  

Un día a la semana los docentes se conectaban a través de las aplicaciones de su elección 

con los estudiantes que se encontraban inscritos bajo la modalidad a distancia para las reuniones 

sincrónicas. El horario y duración de las clases variaba según la disponibilidad de cada profesor 

de asignatura.  

Los días viernes todos los profesores se dedicaban a la solución de dudas y recibimiento 

de tareas de los estudiantes, por lo que los docentes asistían a la institución para que quienes lo 

desearan, pudieran llevar sus trabajos o comunicar sus dudas personalmente.  
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Capítulo 4 

 A partir de las entrevistas y observaciones realizadas a la clase de la docente, se presentan 

las categorías y subcategorías emergentes de la información recabada. La primera categoría 

denominada Significados de la educación inclusiva, se encuentra integrada por las subcategorías: 

Formación y experiencia laboral de la profesora, Favorecer el acceso físico y curricular del 

estudiante para la inclusión, Dificultades para la implementación de la educación inclusiva según 

la docente y Resultados positivos en los estudiantes de la docente. 

  La segunda, titulada Planificación de una clase inclusiva de acuerdo a la docente de 

Matemáticas, aborda las subcategorías: Organización docente para la planificación de las clases 

de Matemáticas, Consideraciones para una clase inclusiva de acuerdo a la docente de 

Matemáticas, Estrategias utilizadas para el conocimiento de las características de los estudiantes, 

Selección de actividades y ejercicios para concretar el aprendizaje de los estudiantes y Apoyos a 

estudiantes que se enfrentan a mayores barreras en el aprendizaje. Por lo tanto, en cada una de 

ellas se integran las respuestas de la participante a las entrevistas llevadas a cabo y fragmentos de 

los diarios de campo.  

 Para dar respuesta a la primera pregunta de investigación ¿Cómo planea una docente de 

matemáticas de nivel secundaria en el sureste de México sus clases de manera inclusiva? se 

describen los resultados correspondientes. 

Significados de la educación inclusiva 

Formación y Experiencia Laboral de la Profesora 

Con la finalidad de comprender los significados que la docente tiene de la educación 

inclusiva, se procedió a indagar sobre su formación académica y experiencia laboral. En cuanto a 

su formación académica, esta se encuentra enfocada a la enseñanza de las Matemáticas en el 
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nivel medio superior, pues estudió la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la 

Universidad Autónoma de Yucatán. No obstante, se encuentra preparada para ejercer en el nivel 

básico de educación, pues en el programa de la licenciatura cursó asignaturas dirigidas a este 

nivel.  

Asimismo, la docente estudió la Maestría en Matemáticas en la Escuela Normal Superior 

de Yucatán, así como distintos diplomados y cursos ofrecidos por la SEP para dar respuesta a las 

circunstancias educativas que se vivían en determinados momentos. Algunos de ellos estuvieron 

dirigidos a las competencias académicas de los estudiantes, disciplina positiva, educación 

inclusiva, barreras del aprendizaje, entre otros.  

Dichos cursos en los que ha participado abordaban información tanto teórica como 

práctica, pues además de que incluían los principales conceptos, también analizaban las formas 

de ser aplicados en el aula de clase. La docente declaró al respecto en la entrevista: 

…Hace un año tomé uno (un curso) de disciplina positiva e inclusión educativa, no me 

acuerdo, son varios nombres. Entonces los cursos de la SEP que han ido ofreciendo pues 

algunos te dan alguna idea. Claro que no es lo mismo que te especialices o algo así ¿no? 

(Entrevista a la docente)…  

En relación con su experiencia laboral, ha ejercido por 11 años aproximadamente en 

distintos niveles educativos. Con respecto al nivel básico afirmó: 

…Aparte de dar prepa daba secundaria, o sea, mi primer año de experiencia laboral por 

así decirlo, fue prácticamente en secundaria, en una escuela ahí del centro. Y después 

cuando entré en otra escuela particular igual, que era donde también daba licenciatura y 

prepa, tenía secundaria, pero solo tenía un grupo…esa es mi experiencia académica 

(Entrevista a la docente)… 
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En este sentido, se pudo visualizar que la participante cuenta con la formación precisa 

para desempeñarse como profesora de Matemáticas, pues esta se ha centrado tanto en la 

disciplina como en la didáctica. Además, ha tomado diversos cursos que ha considerado 

pertinentes para continuar preparándose y desempeñando adecuadamente su labor, como los 

relacionados con la educación inclusiva, pues al no contar con una formación específica en el 

área, ha buscado las herramientas para responder acertadamente a la realidad del aula.   

Autores como Rutz, et al., (2018) y Filippi y Aravena (2021), determinan que entre las 

competencias que un docente de Matemáticas inclusivo debe desarrollar, se encuentra conocer la 

disciplina, saber enseñarla y mantenerse actualizado sobre las técnicas útiles para un mejor 

desempeño docente. Se halló similitud entre lo planteado en la teoría y las acciones de la docente 

participante como profesional que se encuentra en constante proceso de formación para la mejora 

de su práctica.  

Favorecer el Acceso Físico y Curricular de los Estudiantes para la Inclusión 

Se encontró que la docente concibió la educación inclusiva como el hecho de favorecer el 

acceso físico y curricular de los estudiantes dentro de la escuela, de manera que las instalaciones 

del centro educativo y las planeaciones elaboradas por los docentes respondan a sus 

características. Al preguntarle a la docente de Matemáticas qué es para ella la educación 

inclusiva, contestó: 

…Pues sería como hacer más accesible la educación para todos, no tanto…por ejemplo, 

algunos decían, el hecho de que ya estén aquí ya es inclusiva. Pues no, porque pues se 

tienen que adaptar tanto los medios físicos como lo que viene siendo la planeación o el 

currículo, porque solo el hecho de que estén aquí creo que no es inclusión ¿no? Sino que 



68 
 

por ejemplo, si hay un niño con silla de ruedas, que hayan rampas, que tenga la facilidad 

de que se le dé el primer piso, cosas así (Entrevista a la docente)… 

Por otro lado, declaró que los beneficios de la educación inclusiva se dirigen a contribuir 

a la integración de los estudiantes a la sociedad: 

…Creo que es importante que los chicos puedan integrarse de cierta forma a la escuela 

para que más adelante puedan integrarse a la sociedad, porque si los mantenían en su 

casa, pues no aprendían ¿no? Por ejemplo, los niños con Síndrome de Down que 

realmente sí pueden aprender. Hay muchos jóvenes con Síndrome de Down que son 

funcionales ¿no? Y hay autistas que tienen más dificultades que otros ¿no? Pero yo creo 

que esa sería la ventaja que en el futuro sean adultos con sus capacidades y todos 

funcionales y que la gente no los discrimine (Entrevista a la docente)…  

Se observó de este modo, que la docente consideró a la educación como el medio que 

favorece la inclusión de las personas a la sociedad para que se desenvuelvan de manera 

autónoma.  

Por otro lado, la participante estimó que la diversidad estudiantil proviene de los distintos 

aspectos personales, sociales y académicos que integran al individuo. La profesora señaló al 

respecto: 

…Puede ser económico, puede ser familiar, puede ser académico, que estuvieron a lo 

mejor en una escuela particular y pues obviamente tienen otro tipo de conocimientos y 

también los estudiantes que van a USAER ¿no? Que tienen diferentes tipos de 

padecimientos o condiciones. Tienen diferentes formas de aprender. Hay una diversidad 

en muchos aspectos (Entrevista a la docente)… 
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En cuanto a las diferencias que más ha notado la docente en sus grupos son las vinculadas 

a los recursos materiales con los que cuentan los estudiantes para acceder a la educación, los 

culturales y académicos, pues ha dado clase a estudiantes provenientes de otras ciudades y 

países. La profesora dijo: 

…Pues hay unos que de plano ni siquiera tienen internet, o sea son de recargas, y hay 

otros que no tienen computadora, solo tienen el celular, ya sea de ellos o de su mamá o de 

su papá. Los demás tienen internet, tienen computadora, tienen su celular. Tienen el 

medio para entrar a clases. Entonces creo que sí hay mucha diversidad (Entrevista a la 

docente)… 

También compartió:  

…El primera año que estuve aquí, había una niña de… es mexicana inglesa, no sé dónde 

vivía y luego vino aquí a Mérida (Entrevista a la docente)… 

En los comentarios de la docente se pudo observar que ella consideró que para que exista 

una verdadera inclusión, los centros educativos deben realizar los ajustes correspondientes tanto 

a nivel físico como curricular para hacer accesible la educación a los diversos estudiantes, de 

manera que la inclusión no tenga únicamente un carácter social, sino que el estudiante sea parte 

del proceso de enseñanza y aprendizaje y desarrolle conocimientos académicos, además de las 

habilidades sociales.  

Esta visión coincidió con la señalada por Mitchell (2015), Booth y Ainscow (2002), Haug 

(2017) y Lago y Marín (2010), quienes responsabilizan a los sistemas educativos de trasformar 

sus procesos de manera que el currículo, didáctica, infraestructura, recursos, apoyos y estrategias 

de enseñanza den respuesta a las características de los estudiantes y favorezcan su participación 

en el desarrollo de sus propias competencias escolares.   
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A su vez, la docente reconoció la multiplicidad de aspectos que representan la diversidad 

estudiantil. Esto corresponde a lo expuesto por la teoría que evidencia que las distintas 

dimensiones que integran a los estudiantes, influyen en la forma en la que se apropian del 

conocimiento (Huerta, et al., 2017). Al estarse llevando la educación bajo la modalidad a 

distancia, los recursos tecnológicos y su afectación en la educación de los estudiantes fueron 

relevantes en el discurso de la docente. 

También, se identificó que los beneficios que la profesora percibió se dirigieron a 

estudiantes con Síndrome Down o autismo. Esta idea corresponde al modelo psicosocial, pues 

prioriza a los estudiantes que presentan lo que se denominaba como Necesidades Educativas 

Especiales (Alejandro, et al., 2018; Castro y Torres, 2017; Meléndez, 2019) y dejan a un lado a 

los demás estudiantes que también reflejan la diversidad estudiantil y obtienen beneficios de la 

inclusión.  

Dificultades para la Implementación de la Educación Inclusiva Según la Docente 

Se encontró que en el currículo de la licenciatura que la participante cursó no abarcaba 

materias que contribuyeran al desarrollo de competencias docentes relacionadas a la atención de 

la diversidad estudiantil. En consecuencia, esta falta de asignaturas ocasionó que la profesora en 

ejercicio no se sintiera capacitada para desarrollar las estrategias pertinentes para ello. Uno de 

sus comentarios fue:  

… Por ejemplo, yo no sé lenguaje de señas ¿no? Entonces si me llega a tocar un 

estudiante acústico o algo así, pues sí tendría que ver cómo comunicarme con él. No sé, 

creo que eso sí lo tendrían que ver todos los que se van a dedicar a la enseñanza, ya sea 

secundaria, prepa, lo que sea (Entrevista a la docente)… 
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Aunado a ello, la docente señaló enfrentarse a la dificultad de acceder a los cursos que 

oferta la SEP sobre educación inclusiva. Estos no son frecuentes y tienen cupo limitado, por lo 

que no todos los profesores se pueden inscribir a ellos. Tal como se observa en el siguiente 

comentario de la docente: 

…Los cursos generalmente son los que ofrece la SEP. Como yo ya estuve el año pasado, 

me notificaron, pero se acaban así muy rápido. Y por ejemplo, la SEP, lo que es mejora 

continua sacó el año pasado creo que uno, abrió una convocatoria que se llenó súper 

rápido también y no ha vuelto a sacar. O sea, no sacó en enero y ahorita no ha vuelto a 

sacar y no sé si vaya a sacar. Entonces sí ha habido como ese retroceso por parte de la 

SEP, de no dar esos cursos (Entrevista a la docente)… 

En este tenor, Goig, et al., (2020) enfatizan el rol del docente como agente responsable de 

crear las condiciones para que el estudiantado adquiera los conocimientos y desarrolle las 

habilidades requeridas. Por lo tanto, resulta trascendental que los profesores en formación 

reflexionen sobre sus prácticas de enseñanza, con la finalidad de que sean direccionadas hacia 

nuevas formas de incluir a la diversidad (Castro y Torres, 2017). Esto, mediante la integración de 

asignaturas que ayuden a los futuros profesores a adquirir competencias destinadas a favorecer el 

aprendizaje de todos los estudiantes del grupo.  

Por otro lado, se destaca la necesidad de que los profesores que se encuentran ejerciendo 

se mantengan actualizados sobre dichos temas que permitan hacer realidad la educación 

inclusiva (Schuelka, 2018). A través de los comentarios de la docente, se pudo observar una 

discrepancia entre las aportaciones de los autores y las experiencias de formación y capacitación 

de la participante, pues consideró no sentirse preparada para brindarle una respuesta académica a 

determinados grupos de estudiantes, a causa de la preparación recibida en años anteriores.  
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Asimismo, aunque ha tomado cursos que la han ayudado a subsanar determinadas 

lagunas en su formación, estos no han sido suficientes, debido a las complicaciones que vivencia 

para inscribirse a ellos. Aunado a esto, la docente estimó que la sobrecarga laboral afecta la 

atención a la diversidad estudiantil. La participante expresó lo siguiente: 

…Mi horario está casi lleno y de hecho me dieron tres grupos de más. Entonces sí tengo 

la responsabilidad de todos esos grupos y yo en mi caso, voy a dar en línea lunes y jueves 

antes de venir. Entonces prácticamente toda la semana estoy ocupada (Entrevista a la 

docente)… 

También comentó que en años anteriores percibió una falta de apoyo por parte de los 

maestros de USAER, ya que no brindaban la orientación necesaria para trabajar las actividades 

con los estudiantes. Esto se refleja en el siguiente comentario: 

…Pues el año pasado sí hubo como que más dificultades a la hora de hacer las 

adaptaciones, porque la maestra que estaba antes… yo no sentí que tenía el apoyo de ella. 

Entonces, pues apoyo y cosas así no se tenía y pues los muchachos tampoco (Entrevista a 

la docente)… 

A su vez, la falta de apoyo de los padres de familia complejiza la implementación de este 

modelo educativo y su efectividad. El trabajo realizado durante las clases con la docente se 

pierde al llegar a casa debido a que no existe un seguimiento. Este hecho se dejó ver 

significativamente durante la pandemia, en donde se requirió una mayor participación de los 

padres de familia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

A pesar de ello, la docente buscó las formas de comunicarse con ellos para hablarles de la 

importancia de su cooperación en la educación de sus hijos. Ella señaló al respecto: 
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…Hice un grupo de USAER, agregué a los niños y agregué a los papás y de hecho una 

mamá hasta se salió. La volví a agregar y les dije, es responsabilidad de ustedes, pero no 

así, en otras palabras. Pero eso les di a entender, que si ellos no ayudan pues el niño 

¿cómo quieren que lo haga? (Entrevista a la docente)… 

Otro hecho que según la participante complejiza la atención a la diversidad en el centro 

educativo, es la escasez de recursos económicos. Esto impide el diseño y elaboración de 

materiales didácticos que correspondan a los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Una de las declaraciones de la docente fue: 

…Pero yo creo que eso ya es más del gobierno, que invierta en esos recursos que no solo 

puede ser material concreto, pueden ser aulas de cómputo, programas de cómputo 

educativo, pero sí falta mucho para todo eso (Entrevista a la docente)… 

Con relación a las dificultades señaladas, se pudo visualizar que estas se dirigieron al 

trabajo cooperativo entre la misma comunidad educativa, ya que algunos agentes se desligaban 

de las responsabilidades que les correspondían, dando como resultado que la inclusión se vuelva 

una tarea únicamente del docente.  

Autores como Calvo, et al., (2016), manifiestan que para llevar a cabo la educación 

inclusiva se requiere la colaboración activa y positiva de todos los agentes educativos: directivos, 

profesores, maestros especialistas, estudiantes y padres de familia. A través de este método de 

trabajo se disminuye la complejidad de ciertas tareas y se favorece la inclusión y mejora de la 

calidad educativa.  

A su vez, la falta de recursos económicos dificulta crear materiales que respondan a los 

diferentes intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, la docente recalcó la 
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responsabilidad del gobierno sobre este hecho y la necesidad de que se invierta en mejoras para 

las escuelas y que faciliten la atención a la diversidad en la enseñanza.  

En relación con ello, Juárez, et al., (2010) afirman que la situación de carencia que viven 

algunas escuelas vuelve aún más complejo los procesos de atención a la diversidad en las 

escuelas públicas, por lo que el apoyo de las autoridades gubernamentales se vuelve 

imprescindible para hacer realidad la inclusión.  

Resultados Positivos en los Estudiantes de la Docente  

 Se pudieron identificar los beneficios que según la docente y las autoridades de la escuela 

ha traído para los estudiantes el desarrollar su enseñanza mediante prácticas inclusivas, algunos 

de ellos vinculados al ingreso a las preparatorias con puntajes altos en el área de Matemáticas o 

experiencias particulares con estudiantes. La subdirectora comentó al respecto:  

…Bueno, una de las cosas que he observado es que muchos estudiantes tanto en 

Matemáticas como Español cuando presentan examen para las preparatorias salen bien. 

En las preparatorias, principalmente en la UADY, y eso nos tiene muy contentos, porque 

eso quiere decir que los resultados de la maestra están dando frutos y eso es lo que vemos 

nosotros, que el estudiante entra a las universidades (Entrevista a la subdirectora)…  

Por su parte, la docente de Matemáticas compartió una experiencia con uno de sus 

estudiantes: 

…Por ejemplo, recuerdo un muchacho que lo sacaban todos los maestros, y pues esa vez 

estaba ahí sentado y me dijo “es que me sacaron”, pero sí lo vi así como que triste y le 

dije “¿pero qué hiciste?” Es que… no me acuerdo qué me dijo, pero yo le dije “es que 

debes tratar de hacer tu tarea para que no te digan cosas” y el primer bloque estaba como 

“no entiendo nada, no quiero hacer nada” o sea y aparte estaba en el relajo, como que él 
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era el que hacía relajo y todos los demás lo seguían. Y poco a poco lo incitaba a 

participar, y me decía “es que me va a salir mal” y yo le decía “y si te va a salir mal ¿qué? 

¿Qué es lo peor que te puede pasar? No te va a pasar nada, no te voy a gritar”. Y así 

empezó a participar y así más adelante él mismo le empezó a decir a sus compañeros 

“pues inténtalo ¿qué tal si te sale bien?” Algo así (Entrevista a la subdirectora)… 

Tomando en cuenta los comentarios anteriores, se pudieron vislumbrar los resultados que 

conlleva el favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la enseñanza inclusiva. 

Acciones como motivar al estudiante, aumentar su autoconfianza y hacerlo partícipe de su propio 

proceso de formación, trajo como consecuencias que ellos mejoren su comprensión de la 

disciplina, cambien sus actitudes disruptivas dentro de la escuela e inciten a otros a transformar 

su rol en las sesiones de clase, creando de este modo, una red de apoyo escolar para los 

estudiantes que se enfrentaban a mayores dificultades en su aprendizaje.  

Dichos hallazgos discreparon con los encontrados en el estudio de Colás, et al., (2017), en 

donde los profesores participantes no lograron identificar a los grupos beneficiarios de sus 

prácticas inclusivas. Ante ello, señalaron que el que los maestros no reconozcan el provecho de 

sus acciones a favor de la inclusión, puede aumentar las posibilidades de que desistan de seguir 

llevándolas a cabo, impidiendo de este modo beneficiar a más estudiantes. 

Con base en todo lo anterior, se interpretó que la docente reconoció la diversidad 

estudiantil y la implicación en sus procesos cognitivos, a pesar de no contar con una formación 

académica relacionada a la enseñanza inclusiva. Esto se debió a que se ha interesado por tomar 

cursos que la han ayudado a adquirir las competencias para desempeñar su labor de manera 

incluyente. Por lo tanto, su visión de la inclusión educativa radicó en favorecer el acceso físico y 

curricular de los estudiantes, lo cual ha traído consecuencias positivas para ellos.  
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En otro orden de ideas, a continuación se presenta la categoría y subcategorías que 

responden a la segunda pregunta de investigación ¿Cómo planea una docente de matemáticas de 

nivel secundaria en el sureste de México sus clases de manera inclusiva? 

Planificación de una Clase Inclusiva de acuerdo a la Docente de Matemáticas  

Con la finalidad de mostrar previamente de manera visual las acciones que la docente de 

Matemáticas realiza para la planificación de una clase inclusiva, se integra la Figura 2. 

Posteriormente, se exponen las subcategorías correspondientes. 
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Figura 2 

Proceso de planificación de una clase inclusiva 
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Organización Docente para la Planificación de las Clases de Matemáticas 

Los profesores que integraban la academia de Matemáticas, se organizaban por grados 

para planificar el curso. Tales planeaciones no eran estáticas, sino que cambiaban dependiendo 

de la situación de los grupos de estudiantes. Cada maestro era responsable y libre de planificar lo 

que se llevaría a cabo en las sesiones, como las actividades o materiales que se utilizarían para la 

enseñanza de los temas, aunque en ocasiones el Asesor Técnico Pedagógico (ATP) les hacía 

sugerencias para ser integradas. La docente explicó: 

…Pues generalmente lo que hacemos es realizarlas en la academia. Por ejemplo, el 

maestro tal hace las de primero, tal las de segundo y yo por ejemplo, esta vez hice las de 

tercero, algo así. Y nos ponemos de acuerdo en las planeaciones y en los diagnósticos y 

ya, una vez que nos ponemos de acuerdo… incluso esa planeación puede cambiar 

(Entrevista a la docente)… 

De esta forma, se pudo reconocer una división del trabajo entre los profesores de 

Matemáticas y el ATP para la planificación de las clases. En este sentido, Sandoval (2013) 

argumenta que los procesos de inclusión en las escuelas se potencian trabajando de manera 

conjunta, pues el aislamiento profesional imposibilita que el docente pueda de manera autónoma 

dar respuesta a la demandante labor que conlleva la atención a la diversidad.  

Por lo tanto, se consideró beneficioso la forma en la que trabajaba la academia de 

Matemáticas a la que pertenece la participante, ya que de esta forma contó con el apoyo de sus 

compañeros para solventar las dificultades a las que se enfrentó en los procesos de planificación.  

Consideraciones para una Clase Inclusiva de Acuerdo a la Docente de Matemáticas 

Los elementos técnicos que la docente incluyó en su planificación fueron los objetivos, 

temas, aprendizajes esperados, recursos, criterios y rúbricas de evaluación. Aunado a ello, 
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existieron una serie de consideraciones que tomó en cuenta al realizarlas: medios con los que 

contaban los estudiantes y sus conocimientos previos de la disciplina. La docente participante 

indicó:  

…Pues, primero que nada se tienen que tomar en cuenta los recursos que ellos tienen 

¿no? Que podamos poner una clase bien bonita en Geogebra o lo que sea, pero si no 

tenemos eso a la mano no se puede. O sea, buscar diversos recursos, no solamente uno 

¿no? (Entrevista a la docente)... 

La docente estimó que para hacer la planeación de una clase inclusiva, se deben conocer 

en primera instancia los medios con los que cuentan los estudiantes, así como también los 

recursos disponibles en la institución, para que a partir de esta información, se guiaran las 

acciones pertinentes de enseñanza. Aunado a ello, mencionó que también implica ofrecer a los 

estudiantes una diversidad de recursos didácticos para su aprendizaje. Este hecho se vio reflejado 

durante su práctica, pues como se describirá con mayor profundidad en el capítulo 5, la maestra 

utilizó distintos recursos didácticos para explicar los temas de la clase (imágenes, PDF, vídeos, 

infografías, audios, diapositivas), siendo los vídeos los preferidos por los estudiantes 

participantes del grupo focal. 

En segundo término, resultó indispensable saber las distintas capacidades y 

conocimientos previos de los estudiantes, los cuales permitieran realizar modificaciones en 

cuanto a aumentar o disminuir temas para abordar durante las clases. 

Distintos autores (Hernández, et al., 2016; Mera y Cortés, 2015) abogan por que las 

diversas capacidades, inteligencias, estilos y ritmos de aprendizaje, así como aspectos culturales 

y sociales sean considerados por los docentes de Matemáticas en las planeaciones de las 

sesiones. Esto con la finalidad de que la experiencia de aprendizaje sea incluyente y efectiva. 
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Estrategias Utilizadas para el Conocimiento de las Características de los Estudiantes 

Se encontró que la participante realizó diversas acciones para recabar información acerca 

de sus estudiantes, entre las que se incluyeron: la administración de test para la identificación de 

estilos de aprendizaje, pruebas diagnósticas de conocimientos previos, así como la realización de 

preguntas directas a los estudiantes para conocer sobre los recursos con los que contaban para su 

aprendizaje. En cuanto a los estilos de aprendizaje declaró: 

…Para los estilos de aprendizaje les pongo un test no muy largo. En donde les hacen una 

pregunta y ellos escogen entre tres opciones y luego después de que lo hacen salen varias 

opciones ¿no? Que puede ser auditivo, visual, kinestésico o puede ser la combinación de 

dos o incluso los tres (Entrevista a la docente)…  

Por otro lado, resaltó la importancia de las pruebas diagnósticas para indagar los 

conocimientos previos de los estudiantes, la docente reportó: 

…Sí también los diagnósticos para saber los temas, porque hay unos que están en tercero 

pero no saben multiplicar y entonces en el transcurso también los vas viendo. Entonces sí 

sus conocimientos previos también son importantes (Entrevista a la docente)…  

Se pudo visualizar que la docente desarrolló distintas estrategias para conocer las 

principales características de los estudiantes, permitiéndole recabar información que 

fundamentara sus planeaciones de la clase y la selección de los materiales, así como reconocer 

aquellos temas que requirieron mayor profundización.  

También, al estar bajo la modalidad en línea, se convirtió en un aspecto importante 

averiguar los medios con los contaban los estudiantes para poder acceder a sus clases y a las 

aplicaciones utilizadas para llevar a cabo la enseñanza.  
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Begonia (2019) y Messiou et al. (2016) señalan la relevancia de que los profesores 

conozcan los distintos contextos en los que se desenvuelven los estudiantes, los cuales le 

permitan tener una visión panorámica de su grupo. Para ello, recomiendan una amplia gama de 

técnicas para recabar la información, incluyendo observaciones, test, registros y el acercamiento 

a los padres de familia y tutores escolares. Se distinguió una coherencia entre las estrategias 

utilizadas por la docente y las aportaciones teóricas.  

Selección de Actividades y Ejercicios para Concretar el Aprendizaje de los Estudiantes 

La docente seleccionó ejercicios específicos que cumplieron con los requisitos que ella 

consideró necesarios para ofrecerles a los estudiantes: detonadores e integradores. Uno de los 

fragmentos de la entrevista con la docente refleja esto: 

…O sea, buscar ejercicios estratégicos ¿no? Porque por ejemplo no sé, en resolución de 

ecuaciones, un decir, a veces están resolviendo y no todas las ecuaciones cuadráticas van 

a tener una solución negativa y una positiva, o dos negativas o dos positivas. Entonces 

que sí tenga cierta variedad y que en esos ejercicios englobe todos los casos posibles que 

pueda haber (Entrevista a la docente)…  

Las fuentes que la docente consultó para buscar los ejercicios y las actividades fueron 

diversas. Ella recurrió a páginas de internet y libros de texto académicos y no académicos, y 

también diseñó las suyas. La docente expresó: 

…Del libro, de internet, de… o sea, pueden ser páginas educativas o páginas… porque a 

veces tú ves que los ejercicios no son como que tú dijeras…  no sé, una página de la 

UNAM o algo así, pero ves el contenido y sí está bueno, sí te puede servir aunque no sea 

una fuente formal o algo así. Tú como ya sabes qué tema es, tú puedes evaluar (Entrevista 

a la docente)…  
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Por otro lado, la participante comentó que uno de los aspectos negativos que ella 

consideró que tienen los libros de texto son la cantidad de teoría y ejercicios prácticos que 

contienen, por lo que explicó que realiza ciertos ajustes antes de proporcionárselos a los 

estudiantes, con la finalidad de que estos sean más claros y provechosos para ellos. La docente 

declaró:  

…No hay libros de ejercicios y lo que les falta es practicar y que esos libros como de 

ejercicios que tengan el tema de manera sintética. Porque siendo sinceros aunque tenga 

dos hojas de teoría no te lo van a leer. Tú lo tienes que desmenuzar, pones la teoría y 

luego les pones el ejemplo (Entrevista a la docente)… 

También habló sobre las modificaciones que hace: 

…Lo que tiene el libro lo modifico. A lo mejor no por completo, no sé, la instrucción que 

tienes que modificar o en vez de este ejercicio que sea otro (Entrevista a la docente)… 

Por último, indicó que también les proporcionaba a los estudiantes hojas de trabajo, en las 

cuales integraba distintas actividades a realizar por el estudiante, según el tema que se estuviera 

viendo. La docente de Matemáticas señaló al respecto: 

…Puede ser más como de preguntas, como el que le comentaba de los volúmenes, no sé, 

decía las instrucciones, ahí no vas a contestar nada. Haz tus banderitas, bla, bla, bla y 

luego te hacían preguntas. Entonces pueden ser como secuencias didácticas, o sea no 

todas tienen que ser como ejercicios. Ya al estar virtual tienes que ponerles algo como 

más…concreto yo creo (Entrevista a la docente)… 

Con base en lo anterior, se vislumbró que la participante proporcionó a sus estudiantes 

ejercicios y actividades que se ajustaban a sus características de aprendizaje. Pues ella ha 

observado que para que sean más efectivas, se requiere que les llamen la atención a los 
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estudiantes, sean sintéticas, prácticas e integren ejemplos y distintos casos posibles, de modo que 

los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para resolver distintos tipos de ejercicios 

relacionados a un mismo tema.  

A su vez, se reconoció que la docente gracias a su preparación y expertís fue capaz de 

evaluar si los ejercicios que proporcionaban los libros de texto eran los idóneos para su grupo o 

si los hallados en páginas de internet eran adecuados para el tema que se abordaba, a pesar de 

que no se encontraban en sitios académicos.  

Con relación a la selección de actividades, Anatolievna (2020) reporta en su investigación 

que la profesora observada en su estudio, no implementaba actividades que respondieran a los 

intereses de los estudiantes y tampoco estaban diseñadas para que ellos consolidaran sus 

aprendizajes, obstaculizando de este modo la atención a la diversidad. Estos hallazgos 

demostraron una discrepancia entre las acciones que favorecen al estudiantado y las que por el 

contrario, perjudican los procesos de adquisición de conocimientos. 

Apoyos a Estudiantes que se Enfrentan a Mayores Barreras en el Aprendizaje 

La docente de Matemáticas con la finalidad de favorecer el aprendizaje de los estudiantes 

que se enfrentaban a dificultades mayores para la elaboración y entrega de las tareas solicitadas, 

realizaba determinados ajustes en cuanto a formato, extensión y nivel de exigencia, de manera 

que se encontraran adaptados a ellos. La docente comentó al respecto: 

…Digamos que se les adapto las actividades, literalmente eran ejercicios así de que 

fracciones, que tenía una botellita que decía medio y la otra medio y ¿Cuánto suman? Y 

cositas así se les marcaba. Y por ejemplo, sí tuvo que haber dos tipos de adaptaciones, 

uno en donde se adaptaba la actividad, se le ponían menos ejercicios o números más 

chicos y otros donde eran actividades diferentes (Entrevista a la docente)… 



84 
 

Igual, explicó que a los estudiantes que se atrasaban en la entrega de las tareas, ella les 

solicitaba realizar actividades extraordinarias para no afectar su aprendizaje y calificaciones. La 

docente enunció sobre esto:  

…En cuanto a si habían algunos rezagados antes de entregar calificaciones, yo les decía 

“haz de tal página del libro a tal” o les ponía como tareas extra no sé… algún problema 

de tal tema que tuvieron que investigar o cosas así (Entrevista a la docente)… 

Como se observó, la docente elaboró distintas modificaciones a las actividades que les 

solicitaba a los estudiantes. Estas dependieron de las barreras a las que se enfrentaban los 

estudiantes a quienes se les dirigía. Las modificaciones implicaban una disminución del número 

de ejercicios o de las cantidades que se presentaban en ellos. Sin embargo, esta acción de 

adaptación de tareas, aunque representaba un apoyo para los estudiantes, no pertenecen al 

modelo de educación inclusiva.  

También desarrollaba otro tipo de actividades alternas con diferentes objetivos y 

contenidos, las cuales correspondían a otros niveles educativos. De este modo, continuó 

reforzando los aprendizajes previos de los estudiantes y sentó las bases para avanzar hacia 

nuevos temas más complejos. 

 A su vez, a los estudiantes que tuvieron dificultades para entregar las tareas durante el 

trimestre, les pidió que realizaran trabajos de investigación que les permitieran ahondar sobre 

algún tema de Matemáticas y poner en práctica las habilidades afines. En el capítulo 5, se 

profundiza sobre este aspecto, pues se señalan las acciones que la docente realizó para apoyar a 

los estudiantes en la entrega de sus tareas, como el hecho de aplazar las fechas de entrega de las 

actividades. 
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Así, se observó como la docente comprendió las diversas circunstancias a las que se 

enfrentaban los estudiantes y trabajó para brindarles una respuesta acorde a sus particularidades. 

Con relación a esto, Stabback (2016) menciona que las adaptaciones permiten al profesorado 

adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las situaciones de cada estudiante, pues es bien 

sabido que no todos aprenden de la misma forma.  

Se analizó que la docente realizó los dos tipos de adaptaciones: significativas y no 

significativas, debido a que como indicó, con algunos estudiantes se realizaron cambios menores 

a las actividades, y en otros, se modificaron aspectos más elementales como el objetivo y 

contenido (Reta, 2016).  

Mediante estas evidencias y reflexiones se han identificado los significados que la 

docente de Matemáticas tiene sobre la inclusión y atención a la diversidad, así como las acciones 

que realiza para crear una clase que responda a la diversidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 
 

 

  



87 
 

 
 

Capítulo 5 

Para responder a la pregunta de investigación dirigida a indagar sobre la implementación 

de las prácticas de enseñanza inclusiva realizadas por la docente, se integra la siguiente categoría 

titulada Prácticas inclusivas de enseñanza implementadas por la docente de Matemáticas y sus 

subcategorías: Diversificación de medios para comunicarse con estudiantes, Implementación de 

diversos recursos didácticos, Fomento de la participación individual y grupal de los estudiantes, 

Resolución conjunta de ejemplos a través de preguntas guía, Solución de dudas y explicación de 

los términos desconocidos por los estudiantes, Utilización de dibujos y otras representaciones 

visuales para la comprensión de los problemas matemáticos, Trabajo autónomo de los 

estudiantes en la clase de Matemáticas, Apoyos para la realización y entrega de las tareas de casa 

de los estudiantes, Integración de los intereses y opiniones de los estudiantes a la clase de 

Matemáticas, Acciones que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes, Reconocimiento de la 

importancia y utilidad de las Matemáticas en la vida de los estudiantes, Integración de temas 

socioemocionales para favorecer el aprendizaje matemático y Evaluación inclusiva en la clase de 

Matemáticas.     

Estas derivaron de los registros de las observaciones realizadas a la clase de la 

participante, de las entrevistas realizadas a ella y del grupo focal desarrollado con cinco 

estudiantes. Por lo tanto, se añaden fragmentos de las transcripciones de las técnicas de 

recolección de datos utilizadas.  

Prácticas Inclusivas de Enseñanza Implementadas por la Docente de Matemáticas 

Diversificación de Medios para Comunicarse con Estudiantes 

Se percibió que la docente utilizó distintas aplicaciones tecnológicas para mantenerse en 

contacto con los estudiantes, mandar avisos, enviar y recibir tareas y realizar las sesiones 



88 
 

sincrónicas. Algunos registros de los diarios de campo evidenciaron este hecho y se presentan a 

continuación. El 20 de enero se observó: 

El martes 19 de enero, la docente mandó un mensaje al grupo de WhatsApp recordando 

que al día siguiente a las 3:00 pm tendrían su clase en el mismo medio (Zoom) y con el 

mismo link. El miércoles 20 de enero a las 3:01pm de la tarde mandó el link al grupo 

(diario 20 de enero de 2021). 

Asimismo, se identificó la utilidad de Google Meet para la clase: 

La clase inició a la tres en punto y la profesora empezó a aceptar a los estudiantes que 

iban ingresando a Google Meet. Todos los estudiantes estaban con sus micrófonos y 

cámaras apagadas (diario 10 de marzo de 2021). 

No obstante, en las entrevistas realizadas a la docente, se halló que a pesar de utilizar 

distintos medios, el mantener contacto con los estudiantes representó un reto para ella, pues no 

leían o escuchaban los mensajes que se les enviaban. La docente comentó: 

…Bueno a veces les mandas mensaje escrito, no lo ven. Y agarro y les mando como que el 

audio también, y digo, pues a ver si oyen el audio. Entonces trato de como que ponerles 

eso ¿no? Y por ejemplo, pues la videollamada que es audio y video. Pero sí obviamente 

cuando solo le escribes el mensaje hay unos que sí lo leen porque una buena parte son 

visuales, pero los demás… hay algunos que ni por mensaje ni por audio lo escuchan, pero 

pues bueno hay que intentar por los medio que tengamos (Entrevista a la docente)… 

A partir de las evidencias se distinguió que la participante tomó en cuenta los estilos de 

comunicación de los estudiantes para seleccionar los medios con los cuales se puso en contacto 

con ellos. Por esto, con la finalidad de incluir los diferentes estilos, ofreció una diversidad de 
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medios y tipos de mensajes en escrito y audio. A su vez, identificó que las videollamadas 

resultaron ser eficaces, pues complementaban lo visual con lo auditivo. 

 En relación con el uso de las tecnologías García, et al. (2020 B), mencionan que el 

emplear distintas aplicaciones y herramientas tecnológicas facilita el acto educativo. Por lo tanto, 

deben ser aprovechados por los profesores en la enseñanza y el aprendizaje.  

De esta manera, se observó una discrepancia entre lo hallado en la literatura y los 

resultados del estudio, pues a pesar de que la docente integró la tecnología en el proceso 

educativo, los estudiantes no respondieron a ella positivamente. En este sentido, a pesar de ser 

considerada como una práctica inclusiva que favorece el aprendizaje de los estudiantes, se 

interpretó como una técnica poco eficiente para establecer contacto con ellos en el contexto del 

presente estudio.  

Implementación de Diversos Recursos Didácticos  

En las entrevistas se encontró que la participante se inclinó por utilizar distintos 

materiales y recursos que ayudaran a los estudiantes a comprender mejor los contenidos 

matemáticos: libros, papeles bond, libretas, videos, imágenes y audios. Algunos comentarios de 

la docente fueron: 

…Pues por ejemplo, puede ser el libro, hojas de trabajo, a veces papel bond. Antes 

llegamos a utilizar que por ejemplo, en tal tema de volumen, que les traía una cartulina o 

materiales, entonces tenían que hacer sus banderitas y girarlas (Entrevista a la docente)… 

En las observaciones realizadas a la clase de la docente, se pudo apreciar que utilizó 

imágenes, diapositivas, audios, videos e infografías para apoyarse durante la explicación de los 

contenidos vistos en la clase y como forma de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, pues 
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estos también fueron enviados al grupo de WhatsApp que se tenía con ellos. El 13 de enero, la 

profesora utilizó los siguientes materiales: 

Primeramente la maestra presentó una imagen tipo infografía con algunas sugerencias 

para la resolución de un problema matemático. Posteriormente, proyectó unas 

diapositivas en Power Point para la explicación y repaso de los ejercicios 

correspondientes al tema de Operaciones con números naturales, fraccionarios y 

decimales (diario 13 de enero de 2021).  

Por otro lado, cuando se les preguntó a los estudiantes en el grupo focal sobre sus 

percepciones acerca de los recursos que la maestra utilizó, respondieron estar satisfechos con 

ellos, pues consideraron que los ayudaron a reforzar su comprensión de los temas. Algunos de 

los discursos de los estudiantes se presentan a continuación. 

Ana explicó lo siguiente: 

…A mí en lo general me ayuda, porque aparte de que te explica, te da ejemplos y así, 

refuerzas más el tema y te ayuda a comprenderlo un poquito mejor, más de lo que ya está 

comprendido y pues así te refuerzas más, o a lo mejor no lo entendiste bien y con eso lo 

puedes entender mejor… 

La estudiante Karla dijo: 

…Hay algunos que sí nos ayudan mucho para los ejercicios que ella nos manda… 

No obstante, señalaron que los videos son los recursos preferentes para ellos, debido a 

que integran audio e imagen. Como evidencia, se presenta un fragmento del grupo focal. 

La moderadora preguntó: 

…¿Cuáles son los que te gustan más?... 

Karla respondió:  
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…Los videos… 

Asimismo, Daniel señaló:  

…Sí, los videos… 

Por último, David explicó:  

…Sí, los videos, porque complementa audio e imagen… 

El conjunto de evidencias demostró que para la docente fue importante ofrecerles a los 

estudiantes distintas formas para apropiarse de los contenidos de la asignatura. Por ello, hizo uso 

de diferentes recursos y materiales que respondieron a los intereses y características de 

aprendizaje de los estudiantes, siendo los más valorados por ellos los videos. Dichos resultados 

concordaron con lo expuesto por Espinar (2017) y Anatolievna (2020), quienes destacan que el 

uso de materiales acordes a los temas vistos y al grupo de estudiantes, favorecen la comprensión 

de las Matemáticas, ya que les permiten complementar sus procesos de aprendizaje y asimilar los 

contenidos abordados.  

Fomento de la Participación Individual y Grupal de los Estudiantes 

Con la finalidad de que los estudiantes tuvieran un rol activo en su proceso de enseñanza 

y aprendizaje, la docente les realizaba distintas preguntas sobre los temas y actividades que se 

desarrollaban en la sesión. También les solicitaba que lleven a cabo determinadas acciones, 

como leer algún enunciado. Una de las evidencias se registró en el diario de campo: 

Después prosiguió con la diapositiva de la ley de las potencias para división de potencias 

con bases iguales. La maestra les explicó “la ley decía que las potencias con las mismas 

bases hace que la base se quede” y les preguntó “¿qué pasa con la base?” pero ningún 

estudiante contestó; por lo que les volvió a preguntar “¿qué observan en los ejemplos que 

están ahí?” Un estudiante respondió “se restan”, al ser una respuesta incorrecta, la maestra 
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preguntó “¿cuál es la base?” otra estudiante respondió “es dos” y la profesora asintió y 

retomó la participación del estudiante anterior diciendo “los exponentes se restan, ¿qué 

pasa con las bases?” el estudiante que había emitido la primera respuesta respondió “no 

cambian”. La maestra continuó explicando “No cambia, muy bien. Ahora los exponentes, 

muy bien, se restan” (diario 3 de febrero de 2021). 

En relación con esto, aunque la docente consideró que hacer participar a los estudiantes 

es complejo, llevó a cabo determinadas técnicas para logarlo. Cuando ella identificaba que un 

estudiante no había participado, lo nombraba de manera directa para que realizara sus 

aportaciones a la clase. En la entrevista la docente comentó: 

… Cuando yo veía que este solo tenía uno (punto de participación) o este de plano por 

más que le decías tiene cero, entonces agarraba y les hacía como preguntas ¿no? Y ellos 

contestaban o les iba preguntando específicamente a los que no tenían ninguna 

participación (Entrevista a la docente)…  

La implementación de dicha técnica para fomentar la participación de estudiantes de 

manera individual se observó durante las clases, pues la docente nombraba a algunos de ellos 

para que emitieran su respuesta. Una de las evidencias fue lo ocurrido el 9 de mayo: 

La maestra le dijo a un estudiante lo siguiente: “vamos a preguntarle a Román. A ver, te 

voy a plantear lo siguiente. Vamos a suponer que la construcción de una casa la hacen por 

ejemplo 20 albañiles y la terminan en seis meses ¿qué crees que va a pasar cuando el 

número de albañiles aumente? En vez de que sean 20 sean 40 albañiles ¿qué va a pasar 

con el tiempo en el que van a terminar la casa? suponiendo que todos trabajen”. El 

estudiante respondió de manera correcta “pues que la construcción va a tardar menos de 
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seis meses, o sea, van a acabar más rápido porque son más trabajadores” (diario 9 de 

mayo de 2021). 

Aunado a ello, se pudo visualizar que cuando los estudiantes participaban y comunicaban 

sus respuestas, resultados o propuestas, la docente les hacía comentarios de reforzamiento 

positivo, felicitándolos por sus aportaciones. El 15 de abril la docente respondió emocionada a 

una de las estudiantes que aportó a la clase y que usualmente no participaba. Se escribió sobre 

ello en el diario de campo: 

El ejercicio solicitaba sacar un promedio. La estudiante respondió “el promedio sería el 

mismo”, y la maestra le dijo “¡muy bien! Es el mismo”, lo hizo con un tono de 

entusiasmo, pues era una estudiante que usualmente no participaba (diario 15 abril de 

2021). 

Se pudo visualizar que la docente de Matemáticas promovió la participación activa de 

todos los estudiantes del grupo. Para ello, realizó preguntas dirigidas de manera grupal e 

individual a los estudiantes para la solución de los ejercicios durante la clase. Con esta práctica 

evitó que tengan un rol pasivo en su aprendizaje. 

En relación con esto, López y Sánchez (2010) señalan la importancia de que el docente 

organice sus clases permitiendo la comprensión de los temas mediante la participación activa de 

los estudiantes, con la finalidad de evitar que se sientan aburridos de escuchar únicamente al 

profesor hablar. También, Acharya (2020) menciona la trascendencia del diálogo y la 

comunicación entre estudiantes y docente para el aprendizaje de las Matemáticas, pues el 

aprendizaje se debe caracterizar por ser un proceso activo.  

Con base en el análisis de la teoría y los resultados encontrados, se pudo inferir que la 

promoción de la participación del estudiante durante la clase, favoreció la inclusión de los 
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estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues les permitió construir sus 

conocimientos mediante un rol activo y en constante diálogo.  

Sin embargo, en el grupo focal realizado se les cuestionó a los estudiantes sobre sus 

participaciones en clase y se encontró que a ellos no les agrada intervenir en ella de manera 

voluntaria. A continuación un fragmento del discurso de los estudiantes: 

La estudiante Ana expresó: 

…No, no soy de participar mucho porque si participo siento que se me va todo el tema, 

entonces me quedo ahí escuchando nada más y ya después si llego a saber algo lo digo… 

Asimismo, dos estudiantes mencionaron que consideran que para participar se debe de 

tener un conocimiento de lo que se va a hablar, para que la aportación sea realmente productiva, 

por lo que cuando ellos estiman no tener las herramientas para ello, desisten de emitir algún 

comentario. Los estudiantes comunicaron al respecto lo siguiente en el grupo focal. 

David señaló: 

… Pues bien, pues en sí para que yo pueda participar tengo que tener la idea de lo que 

voy a decir y cuando participo creo que lo que estoy diciendo puede aportar algo a la 

clase…  

Aunado a ello, Gerardo afirmó:  

…yo sí pero nada más cuando tengo la idea de la pregunta, cuando más o menos tengo la 

idea participo y cuando no, pues no hablo… 

A partir de los comentarios de los estudiantes se pudo analizar que la razón principal por 

la que prefieren no participar durante las clases, se debe a que consideran que no han asimilado 

el tema, es decir, la incomprensión de los temas matemáticos interfiere para que el estudiante 
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participe y tenga un rol activo. Ellos evitaban hablar cuando consideraban que lo que dirían sería 

incorrecto.  

De este modo, se impedía que la docente pudiera reconocer si el tema estaba siendo 

dominado por los estudiantes, ya que no se lo comunicaban para ella pudiera hacer algo al 

respecto.  

Este hecho se relaciona con las aportaciones de Rizo (2013), quien señala la relación 

entre la comunicación y el miedo. La falta de elementos discursivos provoca que los estudiantes 

se enfrenten a dificultades para acceder a los conocimientos matemáticos. Esto obstaculiza que 

los estudiantes consoliden sus aprendizajes de los temas abordados, por ende, tal 

desconocimiento provoca una evasión a participar por miedo a que se expresen ideas incorrectas.  

Tomando en cuenta lo anterior, resulta relevante trabajar con los estudiantes sus 

habilidades comunicativas, para que a partir de ellas, la docente pueda visualizar si los temas 

están siendo comprendidos.  

Resolución Conjunta de Ejemplos a través de Preguntas Guía  

Se identificó que la docente al finalizar la explicación teórica de los temas, desarrollaba 

en conjunto con los estudiantes ejemplos. Para ello, les hacía preguntas guía con el objetivo de 

que visualizaran los datos, procedimientos y resultados importantes que servían para la solución 

del problema matemático. El 24 de febrero, al abordar el tema de notación exponencial, la 

docente procedió a realizar un ejemplo en colaboración con los estudiantes, quienes respondían a 

las preguntas que ella les hacía: 

Después agregó otro ejemplo y les preguntó a los estudiantes “este ¿cómo quedaría? Uno 

punto doscientos treinta y cuatro”. Un estudiante mencionó su respuesta y la maestra la 

escribió en la diapositiva y continuó haciéndoles preguntas a los estudiantes “uno punto 
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doscientos treinta y cuatro por diez ¿y en el exponente qué le vamos a poner? ¿Qué 

signo?” una estudiante dijo “cuatro” y la maestra preguntó “¿cuántos lugares tienen que 

mover el punto? el punto decimal no está escrito, pero técnicamente estaría aquí al final. 

Entonces si está aquí al final y lo vamos a mover hasta aquí ¿Cuántos lugares…?” antes 

de que la docente terminé de preguntar un estudiante respondió “ocho” y la profesora 

siguió explicando (diario 24 de febrero de 21). 

Con base en la evidencia, se pudo observar que los estudiantes participaban emitiendo sus 

respuestas a las cuestiones que planteaba la docente mientras resolvían el ejemplo. Al 

preguntarles a los estudiantes sus opiniones sobre esta técnica de resolución conjunta de 

ejemplos con preguntas guía en el grupo focal, respondieron que consideraban que esta acción 

los ayudaba a comprender mejor el tema que se estaba explicando. Algunos de sus comentarios 

se presentan a continuación. 

El estudiante David mencionó: 

…Sí porque aunque sean preguntas bastante básicas te ayudan de guía… 

David, agregó:  

…Cuando te pregunta qué operación vas a hacer, enseguida te puedes dar cuenta qué 

resultados te va a dar y cuál te funcionaría más y pues cuando te dan esto, qué operación 

vas a hacer, te agiliza el trabajo… 

A su vez, Ana señaló:  

…Porque así nos da una idea de cómo hacer el procedimiento o cómo nos va a ir 

quedando. Analizar primero, porque a lo mejor nos da solo la tarea y no entendemos 

realmente cómo lo haremos. Entonces cuando nos da ese tipo de ejemplos, nos ayuda a 

entender mejor qué es lo que tenemos que hacer… 
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Con base en sus respuestas, se identificó que esta acción llevada a cabo por la docente les 

facilitó a los estudiantes comprender el tema y elaborar las tareas de casa. Esto se debió a que las 

preguntas guía les permitió analizar el problema que se les presentó e identificar las posibles 

respuestas de solución. También, el hecho de que estas hayan sido compartidas posibilitó la 

construcción del conocimiento a partir del dialogo, pues los estudiantes que no habían logrado 

comprender el tema, visualizaban y escuchaban lo que sus compañeros aportaban.  

Por último, el llevar a cabo esta técnica antes de solicitar las tareas de casa, les brindó a 

los estudiantes las herramientas necesarias para que pudieran trabajar de manera autónoma y 

entregar sus actividades correspondientes.  

Tales hallazgos se vincularon con las propuestas de Gafoor y Sarabi (2015) y 

Barriosnuevo, et al., (2017), quienes advierten que los docentes de Matemáticas deben favorecer 

las habilidades metacognitivas y autorreguladoras de los estudiantes, las cuales contribuyan al 

desarrollo de su razonamiento matemático. Una de las técnicas de enseñanza que señalan ser 

pertinente para ello son las preguntas, pues a través de estas los estudiantes dejan a un lado la 

resolución mecánica de los ejercicios y se apropia de la naturaleza de sus procedimientos.  

Asimismo, se encontró relación nuevamente con las aportaciones de Acharya (2020), en 

cuanto a la trascendencia de crear ambientes de aprendizaje que propicien el dialogo entre 

estudiantes y profesor, para que a partir de la interacción se generen los aprendizajes 

matemáticos.  

Solución de Dudas y Explicación de los Términos Desconocidos por los Estudiantes 

Se halló que la docente realizó distintas acciones cuando los estudiantes mencionaron 

presentar dudas o no entender los temas que se abordaron en la clase o las actividades que se 

realizaron. Estas inquietudes eran comunicadas mediante el uso de los chats o a través de los 
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micrófonos de las aplicaciones utilizadas para la clase. A continuación, algunos fragmentos de 

los diarios de campo que evidenciaron la resolución de las dudas de los estudiantes sobre algún 

aspecto en específico de lo tratado en la sesión: 

Al terminar de explicar el ejemplo, la profesora continuó con otro de la misma temática 

(jerarquía de operaciones). Enseguida un estudiante le preguntó “¿qué significa la 

potencia a la tres?” y la maestra le respondió “es como multiplicar el número por sí 

mismo tres veces, por ejemplo, dos por dos por dos es ocho” (diario 13 de enero de 

2021). 

Aunado ello, la docente ofrecía nuevamente una explicación cuando los estudiantes 

mencionaban no haber entendido lo que se comunicaba acerca de los temas vistos. Para ello, la 

docente utilizaba otras palabras que fueran más sencillas para ellos y era más detallada en su 

discurso. El 17 de mayo se observó: 

Les dijo que en las ecuaciones no se utiliza la “X” como signo de multiplicación y les 

preguntó si sabían por qué. Los estudiantes no respondieron y la maestra les comentó que 

no importaba si estaba incorrecta su respuesta, lo importante era que intentaran participar. 

Un estudiante le preguntó a la profesora si podía repetir la pregunta y la maestra 

recapituló “primero tenemos un 4x, no sé dice pero ahí tenemos una multiplicación 

técnicamente. Cuando es suma, resta o división ponemos el signo, pero en la 

multiplicación se omite. Específicamente en primaria utilizaban el término de la tachita, 

pero ahorita ya no lo usamos ¿por qué creen que no se utiliza?” y el estudiante respondió 

“para que no se confundan con las incógnitas” y la maestra le replicó “Exactamente, así 

de simple” (diario 17 de mayo de 2021). 
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Finalmente, se encontró que la docente participante explicaba los términos matemáticos 

que eran utilizados en las clases y desconocidos por los estudiantes. Por lo que primeramente les 

preguntaba si sabían lo que significaban, para después ofrecerles una definición de este. El 20 de 

enero sucedió lo siguiente: 

La maestra presentó una tabla y esta contenía las medidas de un círculo. Inicialmente les 

preguntó a los estudiantes “¿saben qué es una circunferencia?” los estudiantes empezaron 

a hablar al mismo tiempo mientras la maestra los escuchaba. Cuando los estudiantes 

terminaron de hablar la maestra explicó “La circunferencia es el contorno de un círculo 

(haciendo un círculo con su manos)”. Con el concepto del diámetro sucedió lo mismo, 

preguntó qué era, los estudiantes hablaron al mismo tiempo y al finalizar les explicó “es 

la línea que divide en partes iguales a un círculo” (diario 20 de enero de 2021). 

Con base en la evidencia, se analizó que la docente de Matemáticas practicó la inclusión 

mediante su discurso. Esto se vio reflejado en las acciones que la docente llevó a cabo durante 

las explicaciones de los contenidos matemáticos. La participante expuso los temas y respondió a 

las dudas externadas por los estudiantes utilizando un vocabulario adaptado a sus características, 

haciendo uso de palabras sencillas y familiares para ellos.  

No obstante, la docente también empleó términos matemáticos. Por lo tanto, ofreció una 

definición y explicación de ellos para que sean entendidos por los estudiantes, se fomentó la 

integración de estos a su vocabulario y se contribuyó al desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de argumentación de los estudiantes.  

Aunado a ello, diversos autores (Griffin, et al., 2013; Gafoor y Sarabi, 2015) afirman la 

importancia de la promoción y fortalecimiento del discurso matemático en las aulas inclusivas 

como estrategia que permite que los estudiantes comprendan e interioricen los términos propios 
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de la disciplina. Para esto, indican que los profesores deben planificar e instrumentar la clase de 

manera que los estudiantes hagan uso de la terminología matemática en el análisis y 

demostración de resultados. A su vez, resaltan la necesidad de que dichos discursos sean 

realimentados por la profesora (Geary, 2004 citado en Griffin, et al., 2013). Con base en lo 

anterior, se observó una similitud entre lo reportado en la teoría y las acciones realizadas por la 

docente para la inclusión y atención a la diversidad en el aula.  

Utilización de Dibujos y otras Representaciones Visuales para la Comprensión de los 

Problemas Matemáticos 

La docente durante las explicaciones y desarrollo de los ejemplos de ciertos temas como 

fracciones, combinaciones y operaciones algebraicas, realizó dibujos de interés y familiares para 

los estudiantes, con el objetivo de que visualizaran el problema que se les solicitaba resolver, tal 

como se observa en uno de los fragmentos del diario de campo: 

Después, la maestra proyectó un Jamboard y dijo que repasarían operaciones básicas de 

álgebra. Les recordó a los estudiantes que si tenían la misma literal se podían hacer 

operaciones con ellos. Al inicio la maestra en vez de escribir las literales dibujaba 

corazones, estrellas o lunas para hacer las operaciones algebraicas y explicaba diciendo 

“las lunas se suman con las lunas y los corazones con los corazones” también decía “tres 

estrellas menos diez estrellas, tres menos diez ¿cuánto es? Signos diferentes se restan y se 

conserva el signo del mayor en valor absoluto ¿cuánto es?” los estudiantes respondían 

acertadamente “menos siete estrellas”. Ellos se mostraron participativos mencionando las 

respuestas de los ejercicios que la maestra plateaba utilizando tales dibujos (diario 9 de 

junio de 2021).  
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Tomando en cuenta las reacciones positivas observadas en los estudiantes durante la 

clase, se les preguntó sobre sus percepciones en cuanto a dicha práctica en el grupo focal. En él, 

se encontraron repuestas favorecedoras, pues los estudiantes consideraron que esta acción 

desarrollada por la docente los ayudó a comprender los temas.  

La estudiante Ana respondió: 

…A mí sí me gusta que haga eso porque a veces me pierdo en todo eso de las “X” y las 

“Y”, entonces, bueno para mí, a mí sí me ayuda, porque no solo me ayuda entender mejor 

eso, sino que no me frustro tanto al saber que solo puedo usar este tipo de cosas. Bueno sí 

se usa ese tipo de cosas, pero me da mucho más alivio entender que lo entiendo mejor así, 

que a veces me revuelvo mucho con ese tipo de problemas… 

Por su parte, David mencionó: 

…La verdad que sí nos ayuda porque son procedimientos los cuales las explicaciones que 

da a conocer son bastante… por así decirlo… infantiles, pero son de bastante ayuda y 

pues para que no te confundas con letras y Matemáticas, pues está bastante bien que lo 

haga con estrellas o figuras diferentes, porque en sí facilita el aprendizaje y despejas tu 

mente y te das cuenta que aprendiste cómo despejar “Y” y “X” sin despejar “Y” y “X”, y 

son cosas que agilizan bastante más, por así decirlo convertirlo en algo que no sea tan 

dificultoso y se vuelve más divertido… 

En los comentarios se puede reconocer que algunos temas resultan ser complicados de 

asimilar por los estudiantes, debido a la naturaleza abstracta de los contenidos matemáticos. Los 

estudiantes se enfrentan al reto de comprender las situaciones desconocidas que se les plantean 

en los ejercicios y la combinación de letras y números genera confusión en ellos.  
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No obstante, la representación visual de los problemas permite a los estudiantes 

interpretarlos con mayor facilidad. A su vez, la integración de dibujos acordes a sus intereses en 

los ejemplos que se les brindan, posibilita que extrapolen sus aprendizajes en relación con los 

procedimientos a utilizar para despejar las incógnitas, que de manera tradicional son 

representadas por la “X” y la “Y”. De este modo, se evitan sentimientos de frustración y 

desmotivación.   

Algunos autores (Griffin, et al., 2013; Alonso, 2020; Godino, 2004) afirman la dificultad 

que implica para los estudiantes abstraer y comprender de manera intuitiva los temas 

matemáticos, por lo que señalan que la construcción del conocimiento se enriquece mediante el 

estímulo visual con formas de representación como dibujos, esquemas, figuras o tablas (Godino, 

2004; Melquiades, 2013). Se visualizó una similitud entre los resultados encontrados en el 

estudio y los mencionados en la literatura, en cuanto a las dificultades de los estudiantes y las 

repuestas idóneas que la docente dio ante ellas para favorecer su aprendizaje.  

Trabajo Autónomo de los Estudiantes en la Clase de Matemáticas 

Se percibió que la docente participante fomentaba el trabajo individual de los estudiantes, 

para que actúen de manera independiente en la realización de las actividades. En el diario de 

campo se registró: 

El segundo ejemplo que se integraba en las diapositivas consistía en escribir en notación 

decimal la notación científica que se proporcionaba. La maestra dejó que los estudiantes 

lo resuelvan en su libreta y les dijo que cuando finalizaran quien lo deseara podía abrir su 

micrófono para dar su respuesta o escribirla en el chat. Al cabo de unos tres minutos 

aproximadamente, dos estudiantes hablaron con el micrófono y emitieron sus resultados 

(diario 24 de febrero de 2021).  
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El trabajo independiente, contribuye al desarrollo de las habilidades autodidácticas de los 

estudiantes, lo cual incrementa la participación y responsabilidad en su propio aprendizaje 

(Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 2005). Por lo tanto, resultó de 

importancia que la docente desarrolle esta práctica para fortalecer las habilidades 

correspondientes y se incremente el entendimiento de los temas abordados.  

Apoyos para la Realización y Entrega de las Tareas de Casa de los Estudiantes 

Se identificó que la docente de Matemáticas ofreció distintos apoyos a los estudiantes 

para la elaboración y entrega de las tareas de casa. Entre ellas se encontró la indicación constante 

de las fechas, formatos y medios de entrega de las actividades, la facilidad de realizar la tarea 

manualmente o digitalmente y el aplazamiento de fechas para la recepción de trabajos.  

En cuanto a la primera, la docente en las clases proyectaba la tarea que se solicitaba 

elaborar en la casa y explicaba las instrucciones que los estudiantes seguirían para resolverla y 

entregarla, o lo detallaba en el grupo de WhatsApp que tenía con ellos. A continuación se 

presenta una de las evidencias. El 10 de marzo se recabó: 

Siguió explicando las instrucciones, mencionando que deben escribir los datos generales 

de la actividad y de ellos mismos en el encabezado. Les dijo que el encabezado era la 

parte de arriba de su hoja. Mientras lo mencionaba, mostraba a la cámara su cuaderno y 

señalaba el encabezado. Especificó cada una de las columnas que los estudiantes tendrían 

que llenar para la entrega de esa actividad. Cuando finalizó preguntó si había alguna duda 

y los estudiantes dijeron que no. Asimismo, puntualizó sobre los criterios de evaluación 

de la actividad y dónde se enviaría (diario 10 de marzo de 2021). 
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Por otro lado, la docente permitió a los estudiantes realizar y entregar sus tareas 

manualmente o digitalmente según sus posibilidades, habilidades y preferencias. El 18 de marzo 

se reportó: 

Les explicó a los estudiantes que tenían que hacer cinco preguntas sobre un tema de su 

agrado. Indicó que se debía incluir una pregunta que indagara sobre la edad, para sacar 

las medidas centrales de media, mediana y moda. Por último mencionó que su actividad 

la podían hacer a mano o en Excel y procedió a explicar cómo se realizaban dichas 

operaciones en el Excel (diario 18 de marzo de 2021). 

Entre los apoyos también se percibió que la docente aplazaba las fechas de recibimiento 

de tareas cuando observaba que los estudiantes no entregaban las actividades por diferentes 

cuestiones. El 20 de enero se registró: 

El viernes 15 de enero, la docente mandó un mensaje al grupo de WhatsApp diciendo 

“Las personas que no pusieron su participación aunque ayer era fecha límite, les doy la 

oportunidad de enviar hoy. Buen día” (diario 20 de enero de 2021). 

No obstante, además de los apoyos ya mencionados, la docente recalcaba que se 

comunicaran con ella en caso de presentar alguna duda o tener alguna situación particular que 

obstaculice el desarrollo o entrega de la tarea. Enseguida se presenta un fragmento de un diario 

de campo. El 13 de enero se observó este hecho: 

Les explicó a los estudiantes las instrucciones de entrega de tarea, mencionado los medios 

y la fecha. Asimismo, comentó que quien tuviera un caso particular y no pudiera enviar la 

tarea por ese medio que se comunicara con ella para que esté al pendiente de dónde sería 

la entrega (diario 13 de enero de 2021). 



105 
 

 
 

Aunado a ello, cuando la docente observaba que los estudiantes no hacían entrega de su 

tarea, a pesar de los apoyos que se les ofrecían, en las sesiones de clase indagaba sobre las 

dificultades a las que se enfrentaban para ello y así buscar la manera de atenderlas para que no 

perjudiquen su aprendizaje. Ejemplo de ello es lo redactado en el diario de campo del 5 de 

febrero. 

Enseguida mencionó que había estudiantes que no estaban entregando sus tareas. Por lo 

que les dijo “quisiera saber primero que nada, qué dificultades tienen en las tareas que se 

han marcado o si los que están aquí de plano no han tenido dificultades” un estudiante 

comentó que se había puesto a hacer otras tareas (diario 5 de febrero de 2021). 

Ante lo observado, en el grupo focal se les preguntó a los estudiantes qué acciones 

realizaban o a quienes recurrían cuando les surgían dudas o se enfrentaban a alguna dificultad al 

momento de realizar sus tareas de casa. Ellos contestaron que consultaban videos de YouTube, 

páginas web o les preguntaban a sus familiares. 

 En cuanto a la visualización de videos, se halló que los estudiantes recurrieron a ellos 

puesto que los consideraron breves, claros en sus explicaciones y que pueden ser repetidos las 

veces que ellos necesiten. Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, la docente les enviaba 

videos para que se apoyaran al desarrollar sus actividades en casa. Estos aspectos se evidencian 

en el siguiente fragmento del grupo focal. 

David mencionó enseguida:  

…A YouTube… 

Gerardo lo secundó diciendo:  

…Viendo videos… 

David explicó: 
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…Sí ayuda, la maestra igual pero por así decirlo, en los videos de él en diez minutos 

aprendes un tema que puedes repetir y repetir y lo aprendes. Por ejemplo, yo cuando se 

me olvida un tema, como por así decir, mínimo común múltiplo, ves un video de esa 

persona y se te acuerda enseguida, porque son rápidos, ágiles y bien explicados y con 

procedimientos los cuales son claros…  

Daniel intervino diciendo: 

…De hecho la maestra nos manda videos… es muy pro… 

No obstante, también mencionaron visitar páginas web para resolver los ejercicios que se 

les solicitaban en las actividades y comprenderlas, puesto que en ellas se incluyen explicaciones 

de los temas vistos en clase. Los estudiantes reconocieron que no es una conducta ética, pero que 

les ayuda a entender el contenido de la asignatura. 

David agregó:  

…Sí porque en Google te dice, vas a tener que poner primero esto aquí, puedes también 

buscar operaciones en Paco el chato que eso es lo que… bueno, no está bien pero 

tampoco está mal (Estudiantes se ríen)… 

La moderadora preguntó: 

…¿Qué es eso de Paco el chato?... 

David aclaró:  

…Es una página en la que, ajá, no sé cómo se diga pero ajá. Puedes poner operaciones y 

te las hace automáticamente… 

Ana por su parte advirtió:  

…O sea, te da la explicación y el resultado… 

David continuó exponiendo: 
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…Y está bastante bien porque te da la explicación, te da el resultado y te explica cómo… 

Por último, mencionaron que se acercaban a sus familiares como padres, hermanos o tíos 

para solicitarles apoyo en el desarrollo de sus tareas, puesto que consideran que tienen los 

conocimientos para ello. 

David recalcó: 

 …Mi papá iba a ser contador, sabe mucho de Matemáticas y él me enseñó unas cosas… 

Daniel aportó: 

…Yo le pido ayuda a mi hermana… 

Karla mencionó: 

…Yo a mi tío, a mi tío porque estudio aquí… 

La estudiante Ana comunicó: 

…A mi tía… 

La información presentada dio cuenta de que la docente era consciente de las diversas 

situaciones en las que se encontraban los estudiantes y las dificultades a las que se enfrentaban 

para realizar y entregar las tareas a tiempo. Por lo tanto, ofreció distintos apoyos con la finalidad 

de que ellos obtuvieran los beneficios cognitivos de la elaboración de las tareas. 

La docente demostró una actitud de comprensión y flexibilidad al adaptar el curso a las 

circunstancias del grupo, como el hecho de permitir la entrega de las actividades en distintos 

formatos o aplazar las fechas de recibimiento de tareas.  

Por otro lado, la docente intentó mantener una comunicación con los estudiantes para 

poder apoyarlos con sus dudas, estar al pendiente de algún cambio en los medios de entrega de 

tareas o conocer sobre sus experiencias en el desarrollo de sus actividades.  
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Por su parte, los estudiantes mencionaron que la visualización de videos sintéticos en 

YouTube fue eficaz para resolver sus dudas, desarrollar sus ejercicios y comprender los temas, 

pues se ajustaban a sus estilos y ritmos de aprendizaje. También, visitaron sitios web que ofrecen 

breves explicaciones sobre los procedimientos a emplear para la solución de sus tareas. 

Finalmente, se identificó el apoyo por parte de los distintos miembros de la familia de los 

estudiantes participantes, quienes los ayudaron en la elaboración de las tareas de casa, debido a 

que estimaron que cuentan con la preparación o experiencia para ello.  

En relación con lo anterior, Crisol, et al.,  (2015), resaltan las actitudes de tolerancia y 

apertura al cambio del docente inclusivo, las cuales consideran las diversas situaciones de los 

estudiantes para la toma de decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 

como se demostró en el estudio de Lastre, et al., (2018), el apoyo familiar tiene efectos en el 

desempeño escolar de los estudiantes, ya que quienes que cuentan con el acompañamiento de los 

padres de familia, obtienen mejores resultados académicos. De este modo cooperan 

conjuntamente para superar las barreas del aprendizaje.  

Integración de los Intereses y Opiniones de los Estudiantes a la Clase de Matemáticas 

En el desarrollo de los ejemplos, la docente les preguntaba a los estudiantes qué colores o 

artículos les gustaría que se integraran en la explicación. También, el mini proyecto de 

investigación que se les solicitó realizar a los estudiantes, fue elaborado con base a sus temas de 

elección. En cuanto al mini proyecto se observó: 

La maestra les dijo que la encuesta de ellos no sería así de extensa, por lo que les explicó 

lo que se tendría que hacer “es una mini encuesta de algún tema que sea de su interés, por 

ejemplo, los videojuegos o sobre la escuela, sobre cómo están viviendo la pandemia, no 

tienen que ser muchas preguntas, sino algo sencillo” (diario 18 de marzo de 2021). 
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Además, se identificó que la maestra les preguntaba a los estudiantes si estaban de 

acuerdo con las aplicaciones que se utilizaban para las reuniones sincrónicas y con las fechas 

establecidas para la entrega de la tarea. Enseguida, se integran algunas de las evidencias. El 3 de 

febrero se reportó:  

La profesora les dijo que podían intentar hacer sus clases en la plataforma de Google 

Meet y les preguntó cuáles otras aplicaciones utilizaban con sus otros maestros. Tres 

estudiantes dijeron que les parecía usar Google Meet. La maestra les dijo que si todos 

estaban de acuerdo usarían ahora esa plataforma (diario 3 de febrero de 2021). 

Finalmente, se encontró que la maestra al iniciar el nuevo trimestre les preguntó a los 

estudiantes si tenían alguna propuesta de mejora para la clase o si querían comentar algo al 

respecto.  

La profesora inició la clase preguntado a los estudiantes si tenían alguna inquietud, 

propuesta de mejora o sugerencia para la clase y que si no podían decirlo en el micrófono 

que lo podían escribir en el chat y cinco estudiantes dijeron que no tenían ninguna 

sugerencia mediante el uso del chat (diario 10 de marzo de 2021). 

En las evidencias se percibió que la participante tomó en cuenta los intereses y opiniones 

de los estudiantes para desarrollar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de la 

clase ella generó espacios para preguntarles su parecer sobre distintos aspectos. Se interpretó que 

esta técnica tuvo buenos resultados, ya que los estudiantes demostraron emoción cuando vieron 

en su clase de Matemáticas que en los ejemplos se utilizaban los colores que ellos indicaban o 

sus superhéroes favoritos en las evaluaciones.  

En este sentido, Rincón y Falk (2020) argumentan que la inclusión implica escuchar las 

voces de los estudiantes para que el proceso educativo se encuentre dirigido a responder a sus 
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intereses y necesidades. También Hobson, determina que una práctica de enseñanza inclusiva de 

las Matemáticas es utilizar los intereses de los estudiantes (Hobson, 2017, citado en Rincón y 

Falk, 2020).  

Acciones que Fortalecen el Aprendizaje de los Estudiantes 

También, se percibió la ejecución de distintas acciones para contribuir a concretar los 

aprendizajes de los estudiantes. Para ello, la docente recapitulaba los temas anteriormente vistos 

en la clase, realimentaba las actividades realizadas por ellos mediante comentarios y desarrollaba 

sesiones de repaso para reforzar los temas que había identificado que se les dificultaban. Entre 

las evidencias se encontró: 

Primero empezaron a recordar lo que se había visto en la clase anterior sobre medidas de 

centralización. La maestra preguntó “¿se acuerdan qué era media, mediana y moda?” Dos 

estudiantes empezaron a participar diciendo “la moda era el número que más se repite y 

la media era la que quedaba en medio”. Otro dijo “la mediana era la que se sumaba y 

divide”.  A partir de las respuestas de los estudiantes la maestra explicó (diario 15 de abril 

de 2021).  

También, se presenta una de las evidencias sobre el desarrollo de las sesiones de repaso 

que la docente realizaba para abordar los temas que identificaba que les causaba dificultad a los 

estudiantes, puesto que sacaban calificaciones bajas o no entregaban la tarea correspondiente. La 

clase se desarrolló de la siguiente manera: 

Posteriormente la maestra proyectó la actividad ocho en formato Word. El primer 

ejercicio les había salido mal a la mayoría de los estudiantes, por lo que les preguntó 

“¿qué es lo que se tiene que hacer? ustedes mismos que me vayan diciendo para ver qué 

entendieron del tema. El primer problema ¿cómo lo resolvieron? Es el que decía que 
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Andrea fue a la papelería y compró aquí dos libretas, cuatro pliegos de cartoncillo, siete 

de papel crepé y tres barritas de silicón ¿alguien me puede decir cómo lo resolvió?” Un 

estudiante preguntó “¿es multiplicando?” y la maestra le preguntó “¿qué fue lo que 

multiplicaste?” (diario 5 de febrero de 2021). 

Por su parte, los estudiantes consideraron que dichas sesiones de repaso fueron 

beneficiosas para su aprendizaje, ya que les permitieron recordar los temas vistos previamente, 

resolver dudas y comprender los contenidos que aún no les quedaban claros. Por lo tanto, fueron 

vistas como segundas oportunidades para el aprendizaje. Entre los comentarios de los estudiantes 

en el grupo focal se encontraron los siguientes. 

David mencionó al respecto: 

…Bastante útiles, si no entraste a la clase cuando la explicó y no entendiste y quieres algo 

de repaso…te ayuda más que nada a reforzar… 

El estudiante Gerardo señaló: 

…Yo siento que era una segunda oportunidad para volver a entender todo lo marcaba… 

También, Karla dijo: 

…Pues fue para ayudar a nuestra mente a realizar un poco más fácil las actividades… 

Las acciones que desarrollaba la docente contribuían a que los estudiantes tuvieran 

presente los temas vistos, pues eran recordados de manera constante. La docente al inicio de la 

clase, a través de preguntas, verificaba que lo tratado en la sesión anterior haya sido asimilado 

por los estudiantes. También, las observaciones que la docente les hacía a ellos sobre las 

actividades, posibilitaba que pudieran visualizar los aspectos de mejora en su tarea y realicen las 

modificaciones pertinentes para un verdadero aprendizaje.  
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Por su parte, las sesiones de repaso, respondían a las dificultades a las que se enfrentaban 

los estudiantes. Estas se desarrollaban de modo que ellos pudieran expresar sus inconvenientes y 

compartir lo que habían entendido, para después, de manera conjunta, desarrollar nuevamente las 

actividades. Debido a ello, los estudiantes tuvieron una percepción positiva sobre el apoyo que 

estas acciones representaron en su aprendizaje. 

En relación con ello Calucho (2018) sostiene que el refuerzo pedagógico garantiza el 

buen aprendizaje. Por lo que resulta indispensable emprender acciones que tengan como objetivo 

atender las áreas académicas de mayor dificultad para el estudiantado. También, afirma que entre 

mayor sea el refuerzo, mejor asimilado será el contenido. Esta, se sugiere como una alternativa 

de atención a la diversidad pues responde a las dificultades de los estudiantes. De este modo, se 

observó una similitud entre lo expuesto por la teoría y lo hallado en la investigación.  

Reconocimiento de la Importancia y Utilidad de las Matemáticas en la Vida de los Estudiantes 

Se identificó que la docente realizaba distintas acciones para que los estudiantes 

identificaran la importancia y aplicabilidad de las Matemáticas en su vida cotidiana. Entre ellas 

se percibió: vinculación de los ejercicios, ejemplos y actividades con situaciones familiares para 

los estudiantes y el diseño de sesiones dedicadas a la reflexión de la importancia de la disciplina. 

Entre los registros de la clase se encuentra: 

Enseguida la maestra les recordó a los estudiantes la jerarquía de operaciones del 

siguiente modo “siempre que no hayan paréntesis van a ir primero las raíces cuadradas o 

cúbicas, no importa qué tipo, las raíces y las potencias; después las multiplicaciones y 

divisiones y de último las sumas y las restas. Al menos que haya unos paréntesis como en 

este caso, iría primero pues la operación que está dentro del paréntesis. Entonces en este 

caso vamos a hacer primero la raíz y la suma ¿por qué la suma? Porque el paréntesis 
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indica que primero vamos a hacer esa operación, el tener ese paréntesis le da como 

prioridad, es como cuando van a un concierto y tienen como un pase VIP, entonces esta 

(señalando la suma dentro del paréntesis) por ese motivo la vamos a hacer primero” 

(diario 5 de febrero de 2021). 

En una de las entrevistas la docente mencionó considerar importante establecer una 

relación entre los temas y las actividades cotidianas de los estudiantes para favorecer la 

comprensión de los temas. Una de sus declaraciones fue: 

…Bueno es que en la medida de lo posible debes tratar de aterrizarlo, dentro de lo que 

cabe, ya sea que lo relaciones con sus conocimientos previos o con algo que ellos ya 

sepan ¿no? Con algo que ellos ya usen (Entrevista a la docente)… 

Por otro lado, la participante destinó una clase para reflexionar con los estudiantes sobre 

la importancia del aprendizaje de las Matemáticas para todos los seres humanos. El 16 de junio 

de 2021 se llevó a cabo esta actividad. La docente envió al grupo de WhatsApp la liga de un 

vídeo de YouTube y les pidió que lo vieran antes de la clase de ese día. El vídeo se titulaba 

“¿Para qué sirven las Matemáticas?” de Eduardo Sáenz de Cabezón. Tenía una duración de 4:50 

minutos. El video era estilo TEDX, dirigido a estudiantes adolescentes, quienes también 

aparecían en el video como oyentes. Durante la sesión se observó: 

La profesora les preguntó si habían visto el vídeo. Un estudiante dijo que sí. La maestra 

proyectó el vídeo para que lo vieran todos juntos. Después de ello les preguntó de manera 

directa a dos estudiantes qué les pareció el video. Ellos respondieron “pues entendí que 

las Matemáticas se encuentran en todos lados en nuestra vida” y “pues que las 

Matemáticas sirven para muchas cosas”. La maestra les comentó que el video daba 

respuesta a la pregunta que siempre se hacían ¿a mí para qué me sirven las Matemáticas? 
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Y les dijo “las Matemáticas sirven para muchas cosas, entre ellas desarrollar sus 

competencias”. La docente siguió explicando “inclusive las Matemáticas les sirven en 

este momento para sacar sus calificaciones, pueden hacer sus operaciones solos y sacar 

sus promedios para ver si pasaron y así no esperarse a que el profesor se las de”. Al 

finalizar, la profesora dijo que quería que comprendieran la importancia de las 

Matemáticas en su vida y la ayuda que esta les brinda para entender muchas cosas de su 

alrededor (diario 16 de junio de 2021).  

La docente explicó que la razón por la cual decidió desarrollar esta actividad se debió a 

que los estudiantes constantemente mencionaban que las Matemáticas no eran útiles en su vida. 

Por lo que le pareció importante hacerlos reflexionar sobre ello. La participante explicó: 

…No, esa yo se las puse porque siempre me dicen “es que no sirven para nada las 

Matemáticas” y yo…es que lo que no entienden es que no literalmente el binomio 

cuadrado te va a servir en la vida. Lo que no entienden es que es la parte de pensamiento 

que estás haciendo funcionar es lo que te va a servir… 

En consecuencia, dichas acciones ejecutadas por la docente han repercutido en las 

percepciones de los estudiantes sobre las Matemáticas y su utilidad, pues en el grupo focal 

afirmaron que los temas vistos en ella los ayudan a resolver determinados problemas a los que se 

enfrentan en su vida cotidiana, así como practicar lo abordado en clase para obtener aprendizajes 

de dichas experiencias. Algunos comentarios de los estudiantes en el grupo focal se integran a 

continuación.  

El estudiante David mencionó: 

…Porque aunque digan que las ecuaciones como “X” y “Y” no sirvan, la verdad sí sirven 

para saber el precio de algo que desconoces el precio... 
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Por su parte, el estudiante Daniel expresó: 

…Que cuando estas en una situación como esa las practiques y aprendas de ellas… 

Asimismo, mencionaron que la asignatura de Matemáticas es de su agrado. Esto según 

los comentarios de los estudiantes, se debió a que es una asignatura práctica que les permite estar 

activos durante su proceso de aprendizaje.  

Otra de las razones se dirigió a que los estudiantes se encontraron de acuerdo con la 

manera en la que la profesora enseñó la materia, pues incluía juegos que los motivaban y 

favorecían su comprensión del tema. Asimismo estimaron que los contenidos les eran de utilidad 

durante toda su vida. 

Daniel explicó al respecto: 

…Es la materia que es menos aburrida para mí, porque es algo que siempre vas a estar 

haciendo, algo que vas a utilizar en tu vida cotidiana y siempre y que vas a estar 

pensando, pensando y pensando y es algo que me gusta… 

Ana afirmó lo siguiente: 

…Así como lo dijo Daniel no te aburres tanto porque estás pensando, poniendo a tu 

mente a trabajar y eso es algo que a mí me gusta y a veces no siempre es como tarea o 

ejercicios, a veces así como le dije, en clase en línea (la docente) hacía como juegos pero 

siempre tratando del tema y eso es algo que a mí me motiva más a seguir aprendiendo… 

También, Karla aportó: 

…Pues es una materia que siempre vas a utilizar en tu vida cotidiana, lo que me gusta es 

que la maestra lo explica bien y te va dando los detalles para que puedas entender mejor 

el proceso de cada uno de los ejemplos... 



116 
 

Con base en el conjunto de evidencias se reflexionó sobre la trascendencia que tuvo que 

la docente de Matemáticas desarrolle determinadas acciones para que los estudiantes analizaran 

la importancia y utilidad de las Matemáticas en sus vidas. De esta forma se contribuyó a que los 

estudiantes le otorguen un significado y valor a lo que se aprendió en la asignatura. La 

contextualización ocasionó que el contenido matemático ya no sea abordado de forma 

desconocida, sino familiar para los estudiantes, favoreciendo de este modo, el establecimiento de 

relaciones con su entorno. A su vez, evitó que las percepciones negativas afecten su desempeño 

en la asignatura.  

Tales resultados coincidieron con las propuestas encontradas en la teoría para establecer 

un aula de matemáticas inclusiva. Autores afirman que para que el estudiantado le dé un sentido 

a lo que aprende en Matemáticas, el docente debe presentar el contenido en sintonía con la vida 

de los estudiantes, otorgar ejemplos no matemáticos con problemas cotidianos y generar espacios 

para que la enseñanza se encamine a lo práctico (Kline, 1976; Gafoor y Sarabi, 2015; Espinar, 

2017).  

Integración de Temas Socioemocionales para Favorecer el Aprendizaje Matemático 

Se identificó que la docente participante desarrolló con los estudiantes actividades que 

abordaban temas sobre resiliencia y autoconocimiento. En la primera de ellas, se administró un 

test con afirmaciones que indagaban sobre las actitudes resilientes de los estudiantes a través de 

una escala Likert.  

Otra de las actividades llevadas a cabo consistió en la elaboración de unos escudos 

mediante dibujos, palabras y frases que representaban los aspectos positivos de los estudiantes. 

Con base en sus respuestas, la maestra realizaba unas reflexiones para facilitar la comprensión de 
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las actitudes resilientes y el autoconocimiento. Una de las actividades se registró de la siguiente 

forma:  

La profesora les pidió a los estudiantes que tuvieran a la mano su libreta y proyectó una 

imagen con un test de resiliencia. Les preguntó “¿saben qué es la resiliencia? o ¿han 

escuchado esa palabra?” un estudiante dijo “no maestra, nunca la había escuchado, esa 

palabra” y otro dijo “está relacionado con psicología ¿no?” la maestra le respondió que sí 

y procedió a explicar la actividad. Les dijo que contestarían el test que se había 

proyectado y que para que no escribieran todo el test, solo escribirían sus respuestas en 

sus libretas. Preguntó si estaban entendidas las instrucciones y los estudiantes 

respondieron que sí. Procedió a mencionar en voz alta las afirmaciones del test, una a 

una, y daba un momento para que los estudiantes escribieran sus respuestas en sus 

libretas. Al terminar todas las afirmaciones les pidió a los estudiantes que sumen sus 

resultados y que se lo mandaran por WhatsApp (diario 28 de abril de 2021). 

Algunas de las reflexiones que la docente compartió con el grupo y se registraron en el 

diario de campo fueron:  

Primero les preguntaba a los estudiantes si ellos habían tenido experiencias similares a las 

que se integraban en el cuestionario y después daba una reflexión, como: “esto es muy 

importante, por ejemplo a veces con cosas simples como de la escuela “es que yo no 

puedo resolver esto” o “yo nunca voy a entrar a tal universidad”, uno tiene que confiar en 

sus habilidades porque si bien no somos perfectos, todos tenemos habilidades y 

capacidades y hay habilidades que están menos desarrolladas, pero que podemos ir 

desarrollando poco a poco” (diario 28 de abril de 2021). 
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Se percibió la participación del estudiantado en la actividad, ya que abrían sus micrófonos 

y emitían sus opiniones y pensamientos con respecto a lo reflexionado sobre el tema: 

Los estudiantes constantemente abrían sus micrófonos y daban sus puntos de vista. Se 

percibía interés de ellos por el tema pues se escucharon comentaros como “Sí es 

importante, porque en cualquier lugar te debes adaptar, en la escuela, en el trabajo…”, 

“podemos recordar a nuestros familiares”, “es importante para conocerte a ti mismo”, 

“tus emociones tú mismo las controlas, tienes la capacidad de controlarlas, en caso de que 

no sepas controlarlas es que no te conoces”,  “ser positivo es importante para controlar la 

situación de una manera correcta”, “al mal tiempo buena cara” (diario 28 de abril de 

2021). 

Al cuestionarle a la docente en la entrevista la razón por la que decidió trabajar esos 

temas, se encontró que fue una disposición del Programa de mejora de la escuela, por lo que 

seleccionó y adaptó algunas actividades que había visualizado en algunos de los cursos que ella 

había tomado para realizarla con los estudiantes. Uno de los cometarios de la docente fue: 

…En el Programa de mejora nos dijeron que abordemos esos temas. Ahora, yo como 

estaba tomando un curso relacionado con esos temas, te daban varias lecturas y de hecho 

una de las actividades, la del escudo, esa literalmente la saque de ahí. Creo que era la de 

resiliencia y había otra que ya, la pensé y dije, creo que podrían hacer esto y ya las fui 

juntando y pues hice creo que dos o tres… 

Por su parte, los estudiantes consideraron el desarrollo de esta actividad como algo 

importante, pues los ayudó a reconocer sus capacidades, fortalecer su autoestima, definir su 

identidad, así como a conocer a sus demás compañeros. Ellos estimaron apropiado abordar tales 
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temas debido a las consecuencias que trajo consigo la pandemia. Entre los comentarios de los 

estudiantes se encontraron los siguientes. 

El estudiante David aportó: 

…Más que nada sí es un apoyo a las personas que tienen baja el autoestima y pues la 

salud mental es un problema social y pues a mi parecer está perfecto para alguien que 

todavía está formando su identidad, que debe reconocer que le digan sus cualidades, 

fallas y cosas así y más o menos te das cuenta de tus errores. Es importante tener amor 

propio, saber lo que vales y pues esta padre que la maestra haga ese tipo de proyectos. A 

mi parecer lo principal que quiere la maestra es que te fijes en tus cualidades… 

Daniel señaló al respecto:  

…Pues está bien igual para conocer a los demás y saber sobre ellos, si te interesa algo 

sobre ello pues ahí lo van a decir… 

La estudiante Ana dijo: 

…Pues como dijo David, hay personas en esta etapa o a lo mejor con tanto estrés te pones 

mal y así. En mi caso, a mí sí me gusta porque te das cuenta de qué eres capaz, de tus 

habilidades y de qué puedes hacer y qué no y así te vas dando cuenta de ti mismo y vas 

subiendo más tu autoestima. Porque así estamos ahorita, en esta etapa te deprimes porque 

sientes que no puedes hacer eso o que eres malo haciendo eso, pero en ese tipo de test te 

das cuenta que aunque no puedes hacer eso eres mejor en algo y te vas dando apoyo a ti 

mismo… 

Como se observa, la docente propició diferentes espacios en la clase de Matemáticas para 

que los estudiantes pudieran reflexionar sobre temas importantes para su desarrollo emocional y 

académico. Por lo que sus experiencias en cursos permitieron que la docente trabajara las 
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actividades antes descritas con ellos. En ellas, los estudiantes expresaron su sentir y lo 

compartieron con sus compañeros, estableciendo así vínculos de confianza entre estudiantes y 

docente. Estas actividades fueron bien recibidas por los estudiantes quienes estimaron necesario 

que se lleven a cabo. 

En relación con lo anterior, Espinar (2017) y Escorcia y Mejía (2015) señalan la 

influencia de la autoestima en el desempeño escolar del estudiante adolescente. Por lo tanto, 

resulta indispensable que el profesor de Matemáticas contribuya a que el estudiante se sienta 

capaz de enfrentar y resolver problemas. 

Aunado a ello, se establece como estrategia para favorecer la educación inclusiva de 

calidad en tiempos de pandemia, la integración de temas emocionales que ayuden a que los 

estudiantes superen los problemas emocionales causados por el distanciamiento social y otras 

consecuencias de la pandemia (Ayuda en acción, 2020). 

También, puesto que los estudiantes de nivel secundaria se encuentran en una etapa 

crítica del desarrollo humano, la autoestima es un elemento determinante para el 

aprovechamiento escolar. Es necesario integrar en el currículo, incluido el de Matemáticas, 

temas socioemocionales que los ayuden a identificar sus fortalezas, así como sus áreas de 

mejora.  

Asimismo, es importante recordar que la recolección de información se llevó a cabo 

durante las clases en línea a causa de las condiciones delicadas de salud que se vivía en el mundo 

por la pandemia del COVID-19, por lo cual, el tratar temas como el de la resiliencia propiciaban 

que los estudiantes expresen su sentir y reflexionen acerca de las situaciones que se vivieron en 

tales circunstancias. 
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Evaluación Inclusiva en la Clase de Matemáticas 

Se identificó que el proceso de evaluación era percibido por la docente como una 

estrategia para reconocer el entendimiento de los temas vistos en clase, así como las áreas que 

requerían mayor profundización. Asimismo, era uno de los medios que ayudaba a verificar si las 

competencias estipuladas estaban siendo desarrolladas por los estudiantes. Algunos de los 

comentarios de la docente en la entrevista fueron: 

…Pues más que beneficios es para que tú observes qué están aprendiendo (Entrevista a la 

docente)… 

También agregó: 

…Quiero ver qué hacen, cómo lo hacen y cómo redactan (Entrevista a la docente)... 

Por ello, consideró que es trascendental que las pruebas que se utilicen para dicho fin 

estén diseñadas correctamente, de modo que puedan reflejar los verdaderos aprendizajes de los 

estudiantes. La docente comentó al respectó: 

…Hasta los reactivos de opción múltiple tienes que pensar muy bien en las opciones, no 

solo es “ay voy a poner opción múltiple y ya está, está fácil”. No, porque un examen de 

opción múltiple bien realizado tienes que pensar las posibles respuestas que te van a dar y 

ponerlas (Entrevista a la docente)… 

La docente también mencionó que al momento de diseñar las pruebas considera ciertos 

aspectos para favorecer su solución. En el discurso de la participante se distinguió: 

…Tener los temas del más simple al más complejo, y los temas que sean más abiertos 

darle como una pequeña notita, no sé “recuerda tal cosa o esto”, porque a veces tú 

entiendes el problema y ellos no (Entrevista a la docente)… 
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Asimismo, consideró que para que la evaluación sea inclusiva y responda a la diversidad 

debe ofrecer a los estudiantes una variedad de actividades y opciones de respuesta. Por lo tanto, 

hizo utilidad de distintas técnicas de evaluación como portafolios, proyectos, exámenes escritos, 

preguntas orales y tareas, las cuales conforman la evaluación formativa y sumativa. Algunos de 

los discursos de la docente se presentan a continuación:  

…Simplemente es tratar de que sean varias cosas, no sé, por ejemplo las actividades que 

pueden ser los portfolios de evidencia. Antes se usaban literalmente portafolios de 

evidencia, sus bitácoras y cosas así. El examen igual puede ser de diferentes tipos de 

reactivo, puede ser de opción múltiple, podía ser que literal le das el ejercicio y ya lo 

resuelve. Ahorita son como que de opción múltiple, también hay unos donde suben sus 

ejercicios, su imagen de su procedimiento (Entrevista a la docente)… 

Durante las observaciones realizadas a la clase de la docente, se identificó el empleo de 

cuatro técnicas de evaluación: tareas de casa, elaboración de proyectos, examen oral y examen en 

línea. La técnica de preguntas y respuestas orales se desarrolló de la siguiente forma: 

En la aplicación WordWall utilizó una ruleta con preguntas sobre todos los temas que 

habían visto. Les hacía preguntas a los estudiantes de manera directa, mencionando sus 

nombres. Cuando los estudiantes decían la respuesta les preguntaba cómo lo realizaron y 

los estudiantes compartían sus procedimientos. La dinámica se observó de la siguiente 

manera: “Luis ¿cuál es el promedio de cinco, siete y cinco?” y el estudiante respondió 

“5.6, pero el seis es infinito” y la maestra le mencionó “muy bien Luis, recuérdales cómo 

se sacaba el promedio” a lo que el estudiante explicó “se suman todos los números y 

después se dividen entre los números que eran, cinco más siete más cinco dan 17 y pues 
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ya solo lo divides entre tres” y la maestra dijo “muy bien, perfecto”(diario 2 de junio de 

2021). 

En cuanto a los proceso de evaluación, los estudiantes mencionaron en el grupo focal 

encontrarse satisfechos con las distintas actividades que la docente proponía para ello. Pues se 

evidenció que cada uno de ellos tenía una preferida.  

Karla dijo: 

…Me gustan todas, me gusta que sea variado… 

Ana mencionó su actividad evaluativa de preferencia:  

…A mí los proyectos… 

Daniel también comentó la suya:  

…Los exámenes… 

David, explicó: 

…Es que estoy entre proyectos y exámenes, me gusta ponerme nervioso y prefiero 

exámenes y más que, por eso me gusta venir a presenciales porque me gustan orales… 

Gerardo señaló: 

…Exámenes, pero los escritos… 

A partir de los discursos de los participantes se distinguió que la evaluación fue percibida 

como un proceso que permitió reconocer los avances de los estudiantes en cuanto al desarrollo 

de sus competencias y los temas que requirieron de una mayor profundización para concretar el 

aprendizaje. Por tal motivo, el diseño de las pruebas figuró como una acción importante que 

integró ejercicios similares a los vistos y realizados en clase, organizados de menor a mayor 

complejidad y ofreciendo pequeñas recordatorios que apoyen a los estudiantes durante la 

solución de su prueba.  
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También, implicó ofrecer a los estudiantes distintas actividades en diferentes formatos, 

opciones de respuesta y procedimientos de solución. Dichas técnicas les permitieron seleccionar 

las que mejor se adaptaron a sus características de aprendizaje y demostrar de manera equitativa 

sus conocimientos.  

En este sentido, Acharya (2020) y Espinar (2017) abogan por una transformación de los 

procesos evaluativos homogéneos en la asignatura de Matemáticas, de manera que se establezcan 

estrategias inclusivas que se adecuen a los intereses y cualidades de los usuarios. Por ello, se 

recomienda el uso de pruebas diversas, participativas, holísticas y coherentes (Calatayud, 2019; y 

Morris, et al., 2019).  

También, deben favorecer la personalización de los aprendizajes de los estudiantes 

mediante su propia toma de decisiones (Ramírez, et al., 2017). De esta forma, se observó la 

implementación de una evaluación inclusiva por parte de la docente participante, la cual se 

alineó tanto a las aportaciones realizadas por la teoría como a las particularidades y 

requerimientos de sus estudiantes, quienes dijeron encontrarse de acuerdo con lo propuesto.  

En resumen, la docente llevó a cabo 13 prácticas de enseñanza inclusiva durante las 

sesiones de clase. Estas acciones y sus implicaciones se integran de manera sintética en la Figura 

3. 
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Figura 3  
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También, la triangulación de la información permitió reconocer las prácticas de 

enseñanza inclusiva que son desarrolladas por la docente y que son beneficiosas para el 

aprendizaje de la asignatura de los cinco estudiantes que colaboraron en el grupo focal. La Figura 

4 refleja dicho análisis realizado.  

Figura 4 

Afinidad entre las prácticas inclusivas de la docente y las percpciones de los estudiantes  

Se halló que la práctica de enseñanza inclusiva dirigida a fomentar la participación grupal 

e individual de los estudiantes, y que es considerada por la literatura (Acharya, 2020; Espinar, 

2017; Booth y Ainscow, 2015) como favorable para desarrollar ambientes inclusivos en el aula, 

no fue percibida como óptima por los estudiantes participantes.  

El fomento a la participación estimula el aprendizaje activo de los estudiantes en los 

procesos pedagógicos, mediante su involucramiento en las discusiones académicas, no obstante, 

se debe recordar la presencia de los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje en el grupo. En este 
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sentido, para algunos estudiantes es adecuado intervenir de manera constante en la clase para 

construir sus aprendizajes mediante el discurso; mientras que, para otros, resulta más beneficioso 

escuchar a sus compañeros para abstraer las ideas abordadas a su propio ritmo. A partir de ello, 

se reflexionó sobre la importancia de crear espacios donde se constituya el aprendizaje de 

manera colaborativa entre los estudiantes mediante el dialogo, pero sin insistir en la participación 

obligatoria, de modo que se respeten las particularidades de cada estudiante.  

Mediante las evidencias se reconocieron las maneras en la que se implementaron las 

prácticas inclusivas de enseñanza de la docente participante para favorecer la comprensión de la 

disciplina de la diversidad estudiantil. Para ello, la docente, desde los procesos de planeación, se 

encargó de diseñar o seleccionar las actividades, ejercicios, ejemplos y técnicas de evaluación 

que se ajustaran a las características de aprendizaje de sus grupos. También, durante las sesiones 

de clase realizó diferentes acciones que beneficiaron las distintas formas de asimilar el contenido 

matemático de los estudiantes.  

Así, se documentó y analizó una experiencia de buenas prácticas inclusivas en la 

enseñanza de una docente de nivel secundaria en el sureste de México en la asignatura de 

Matemáticas. 
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Capítulo 6 

El análisis de las entrevistas realizadas a la docente, las observaciones a su clase y el 

grupo focal desarrollado con los cinco estudiantes del grupo, permitieron responder a las 

preguntas de investigación dirigidas a conocer las percepciones sobre educación inclusiva, y la 

forma en la que planea e implementa prácticas de enseñanza inclusiva una docente de 

Matemáticas. A continuación, se presentan las conclusiones del estudio contrastadas con los 

resultados de otras investigaciones. Por último, se integran las recomendaciones, limitaciones y 

alcances de la investigación. 

Conclusiones  

En cuanto a las percepciones sobre educación inclusiva, se concluyó que la docente 

concibió este modelo educativo como aquel que promueve que las autoridades escolares y 

profesores favorezcan el acceso físico y curricular de los estudiantes a la institución. Esto con el 

objetivo de que además de que desarrollen sus habilidades sociales también potencien las 

cognitivas.  

Además, la docente estimó que la diversidad estudiantil proviene de diferentes factores 

personales y contextuales que se encuentran presentes en la vida de los estudiantes, mismos que 

intervienen en sus procesos de aprendizaje. Estas percepciones coinciden con las definiciones 

propuestas por autores como Booth y Ainscow (2002), Booth, et al. (2006) y Echeita y Ainscow 

(2011).  

Por otro lado, la participante consideró que al desarrollar la educación inclusiva en su 

entorno se enfrenta a dificultades derivadas de su formación académica, sobrecarga laboral, 

escasa participación de los padres de familia y falta de recursos financieros. No obstante, ha 

superado tales obstáculos de manera autónoma y resiliente para poder desarrollar de manera 
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inclusiva su labor. Debido a esto, tanto ella como los directivos han podido ver resultados 

positivos en los estudiantes a quienes les ha impartido clase, como lo es su ingreso a los 

bachilleratos.  

Sin embargo, los beneficios de la educación inclusiva identificados por la participante 

estuvieron principalmente dirigidos a estudiantes que se enfrentaban a barreras específicas del 

aprendizaje, como estudiantes con discapacidades intelectuales. Esta idea, pertenece al modelo 

psicosocial más que al de la educación inclusiva, puesto que se señalaron los que involucraban a 

determinados estudiantes y no a toda la diversidad. La educación inclusiva favorece a todos los 

individuos. 

Con base en lo anterior, se interpretó que las percepciones que la docente tuvo sobre la 

educación inclusiva derivaron de su formación académica, los retos a los que se ha enfrentado 

durante su experiencia laboral y las maneras en las que los ha superado. Todo ello ha posibilitado 

que la docente cree una serie de significados sobre la inclusión en el ámbito educativo y 

desarrolle diversas prácticas de enseñanza inclusiva.  

Al respecto, Sevilla, Martín y Jenaro (2017) y Pegalajar y Colmenero (2014), enfatizan en 

sus estudios la relación existente entre la formación docente, sus percepciones y las acciones que 

llevan a cabo a favor de la educación inclusiva, de manera que, quienes se encuentran preparados 

para ejercer su labor ante la diversidad estudiantil, poseen percepciones positivas y desarrollan 

prácticas que benefician la puesta en marcha de este modelo educativo.  

Con relación al proceso de planificación del curso de Matemáticas de manera inclusiva, la 

docente trabajó con los demás maestros de la academia de Matemáticas y el Asesor Técnico 

Pedagógico. En este sentido, resultó importante que dichas acciones de planeación se realizaran 

en conjunto por los docentes y demás agentes educativos, para que se dividieran las tareas y 



131 
 

 
 

enfrentaran de mejor manera a los obstáculos o dificultades que pudiera implicar la educación 

inclusiva, tal como lo señalan Sandoval (2013) y Calvo, et al., (2016). El establecimiento de la 

educación inclusiva en la comunidad escolar requiere el compromiso y participación de los 

distintos agentes educativos.  

Aunado a ello, los procesos de planificación de una clase demandaron varias acciones por 

parte de la docente para hacerlas inclusivas, empezando por desarrollar estrategias que 

permitieran reunir información sobre las características de los estudiantes y sus contextos. 

Asimismo, se volvió necesario la selección de ejercicios y actividades idóneas, ajustes al 

formato, extensión y nivel de exigencia de las tareas y diseño de trabajos extraordinarios para 

quienes no pudieron hacer la entrega en tiempo y forma.  

De esta manera, se concluyó que planificar la clase de manera inclusiva no es un proceso 

sencillo, sino que requiere de tiempo para conocer a los estudiantes y diseñar el curso de la 

asignatura en función de las particularidades del grupo. No obstante, figura como una acción 

necesaria para responder a la diversidad y que la experiencia de aprendizaje sea incluyente y 

efectiva (Hernández, et al., 2016; y Mera y Cortés, 2015). 

Por otro lado, se encontró la ejecución de un total de 13 prácticas de enseñanza inclusiva 

durante la clase de la docente. Estas, además de que correspondieron a las que se han 

identificado en la teoría, tales como las señaladas en Acharya (2020), Booth y Ainscow (2015), 

Ramírez et al., (2017), Gafoor y Sarabi (2015), Kline (1976) y Lindenskov y Lindhardt (2019), 

respondieron a las distintas características de los estudiantes, pues se identificó una similitud 

entre las acciones que realizó la docente y la percepción de los estudiantes participantes en el 

grupo focal sobre la eficacia de dichas prácticas.  
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En este tenor, para hacer una educación realmente inclusiva se volvió importante 

escuchar las voces de los estudiantes para el desarrollo de las prácticas, de manera que estas 

verdaderamente respondieran a sus intereses. De este modo, se favoreció la comprensión de los 

estudiantes en cuanto a la disciplina de las Matemáticas.  

Con base en los resultados obtenidos, se evidenció que implementar prácticas de 

enseñanza inclusiva, coherentes con los aspectos personales, sociales, culturales y contextuales 

de los estudiantes, así como aspectos relacionados a la flexibilidad y resiliencia docente 

contribuyó a establecer ambientes de aprendizaje inclusivos. Esto posibilitó que en el aula exista 

cabida para toda la diversidad estudiantil sin importar sus condiciones y se trabaje por el 

desarrollo de las competencias de todos los estudiantes.  

Recomendaciones 

 En cuanto a recomendaciones prácticas, se sugiere proveer a los profesores de la escuela 

secundaria de cursos de capacitación y actualización sobre educación inclusiva, para que los 

ayude a enfrentar los retos que implica su labor. También crear espacios para que los maestros 

del centro educativo compartan sus experiencias con determinadas prácticas y puedan visualizar 

cuáles son las más pertinentes según el contexto y el grupo a quién se enseña. Asimismo, 

fortalecer la relación entre escuela y padres de familia, de modo que de manera conjuntan apoyen 

a los estudiantes y se continúe el trabajo en su hogar.  

 En relación con la docente, se le invita a continuar desarrollando las prácticas de 

enseñanza inclusiva y escuchando las opiniones de los estudiantes sobre la dinámica de la clase 

para favorecer su aprendizaje de la asignatura.  

Por otro lado, en caso de que se considere realizar un estudio con temática o propósito 

similar al presente, se recomienda utilizar la Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el 
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Aula-Estudiantes elaborada por García, Romero y Escalante (2011), para  ayudar al investigador 

a reconocer las acciones que favorecen la inclusión dentro del aula.   

En cuanto a nuevas líneas de investigación que se pueden desarrollar a partir de este 

trabajo, se estima conveniente realizar estudios dirigidos a indagar la implementación de 

prácticas inclusivas con profesores de otras asignaturas, esto con la finalidad de identificar si 

existe similitud entre las que favorecen la comprensión de la disciplina Matemática y las demás 

del currículo de secundaria. Igual, se piensa importante investigar y profundizar cómo las 

autoridades de la escuela trabajan para favorecer los ambientes inclusivos en la institución, 

puesto que son los líderes educativos y quienes facilitan o dificultan la puesta en marcha de este.  

Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones, se recalca que los resultados encontrados en la investigación 

no son generalizables, pues responden a un contexto y participante en específico.  

Por otro lado, se considera que se pudo ampliar el análisis de las prácticas de enseñanza 

inclusiva con las percepciones de todos los estudiantes del grupo a quien le dio clases la 

participante, pues la recolección de más opiniones representaría la totalidad de la diversidad 

presente en el aula, de modo que se permitiera reconocer si estas favorecen la comprensión de las 

Matemáticas de todos los estudiantes. 

Aunado a ello, el acceso a las expresiones y comportamientos de los estudiantes durante 

la clase virtual de Matemáticas, permitiría visualizar sus reacciones ante ciertas prácticas 

ejecutadas por la docente, las cuales pudieran ser registradas en los diarios de campo y 

analizadas posteriormente.  
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Alcances  

Mediante el análisis y presentación de los resultados y las conclusiones se dio respuesta a 

las preguntas de investigación planteadas al inicio. Se logró conocer las percepciones de la 

docente participante en cuanto a la educación inclusiva y cómo estas han favorecido la puesta en 

marcha de este modelo educativo en su aula virtual de clase.  

Esto a través de la planeación y ejecución de prácticas de enseñanza inclusiva, que 

favorecieron el acceso de los estudiantes al conocimiento matemático, debido a que las ha 

desarrollado tomando en cuenta sus características de aprendizaje y su contexto, en especial, 

dadas las condiciones en las que se encontró la educación durante el curso escolar 2020-2021.  

Por lo tanto, el trabajo de tesis aportó que es posible llevar a cabo la inclusión en 

condiciones educativas difíciles y en ambientes virtuales. Por ello, reunió y ofreció un 

compendio de acciones a ejecutar para favorecer el aprendizaje de las Matemáticas, ya sea de 

manera presencial o a distancia, todo con la finalidad de dar un paso más hacia el desarrollo de la 

educación inclusiva.   

Asimismo, se espera que a través de esta investigación se contribuya al desarrollo del 

modelo de educación inclusiva en la escuela secundaria participante, mediante la 

implementación de prácticas de enseñanza inclusiva, con el propósito de que la planta docente 

conozca las acciones aquí presentadas y se motiven a compartir sus propias prácticas.  

También, se espera aportar al campo de la educación inclusiva pues, a diferencia de las 

demás propuestas encontradas, esta tesis mostró cómo es posible realizar prácticas de enseñanza 

inclusiva aún en tiempos de emergencia sanitaria, en donde la educación se vio obligada a 

llevarse a cabo en entornos virtuales y a distancia.  
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De igual modo, en el ámbito de la educación matemática, ayudar a mejorar las 

metodologías implementadas y poco favorecedoras para la comprensión de sus contenidos, con 

la finalidad de que los profesores de esta disciplina encuentren nuevas formas de impartir la 

asignatura y los estudiantes adquieran aprendizajes significativos y las competencias afines, 

minimizando de este modo, las problemáticas vinculadas a los bajos promedios obtenidos en las 

pruebas estandarizadas de desempeño internacional. 

Finalmente, aportar a la línea de generación y aplicación del conocimiento vinculada a la 

Enseñanza, Innovación Educativa y Currículo; mostrando los obstáculos a los que se enfrentan 

los docentes en ejercicio para responder a la diversidad, dada su formación académica y escasa 

capacitación. Se espera que a través de los resultados expuestos se dé pie a modificaciones en los 

currículos que forman docentes, para que los planes de estudio incluyan asignaturas que 

instruyan a los futuros educadores sobre esta temática.  
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Apéndice A 

Carta de aceptación de la escuela secundaria 
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Apéndice B 

Guion de entrevista 1 a la docente de matemáticas 

Objetivo: indagar sobre los antecedentes académicos y profesionales de la profesora en relación 

a la educación inclusiva 

1.- ¿Me podría hablar un poco sobre su formación académica? 

2.- Durante su formación académica ¿qué asignaturas se encontraban relacionadas a la educación 

inclusiva o atención a la diversidad? Licenciatura, maestría, cursos.  

3.- ¿Qué piensa acerca de la formación que se le otorgó a los docentes de su generación con 

relación a la educación inclusiva?  

4.- Ya como docente en ejercicio ¿cuáles han sido los cursos de capacitación que usted ha 

recibido en cuanto a la educación inclusiva o atención a la diversidad? 

5.- Estos cursos ¿los ha tomado por iniciativa propia o es parte de su capacitación en la escuela?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

Apéndice C 

Guion de entrevista 2 a la docente de matemáticas 

Objetivo: indagar cuáles son las concepciones que la docente tiene sobre la educación inclusiva, 

la diversidad estudiantil, así como aquellas características personales, sociales y culturales que 

ha identificado que repercuten en el aprendizaje del estudiantado sobre las matemáticas 

1.- Para usted ¿qué significa la educación inclusiva? 

2.- En cuanto a la atención a la diversidad estudiantil ¿qué significa para usted? 

3.- ¿Cómo ha visto reflejada esta diversidad en sus propios estudiantes? 

4.- Desde su experiencia ¿cómo estas diferencias afecten la manera en la que un estudiante 

aprende matemáticas? 

5.- Desde su punto de vista ¿qué acciones requiere desarrollar una clase inclusiva?  

7.- ¿Cuáles son los obstáculos a las que se enfrentan los docentes para generar la educación 

inclusiva en sus clases? ¿Cómo los soluciona? 

8. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan la escuela al implementar la educación 

inclusiva? ¿Qué ha hacen los directivos para solucionarlos? 

9. ¿Desde su perspectiva cuáles podrían ser algunos beneficios de implementar la educación 

inclusiva? 
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Apéndice D 

Guion de entrevista 3 a la docente de matemáticas 

Objetivo: ahondar las formas en que la docente desarrolla la educación inclusiva en la 

enseñanza de las matemáticas: técnicas, métodos y estrategias que utiliza para implementarla en 

su aula, las razones por las cuales las ejecuta y cuáles han resultado ser efectivas y cuáles no 

1.- ¿Me podría platicar sobre cómo planifica las clases para que sean inclusivas?  

2.- ¿Qué estrategias utiliza para conocer las características de sus estudiantes? 

3.- ¿Cuáles son los recursos didácticos que usted utiliza para enseñar los temas de manera 

inclusiva?  

4.- ¿En qué se basa esa selección de materiales? 

5.- ¿Qué acciones realiza para fomentar la participación de los estudiantes en clase? 

6.- Al momento de explicar los temas ¿cómo consigue o qué acciones lleva a cabo para que los 

estudiantes comprendan los contenidos? 

7.- ¿Qué otras estrategias considera que utiliza durante la clase de matemáticas para que todos 

los estudiantes logren un aprendizaje significativo y la inclusión? 

8.- ¿Qué otras actividades, ejercicios, ejemplos considera que utiliza durante la clase de 

matemáticas para logar la inclusión?  ¿Podría platicarme de ellas? 

9.- ¿Cuáles son los beneficios o reacciones positivas que usted ha observado en los estudiantes 

con la aplicación de estas estrategias inclusivas? 

10.- ¿Qué estrategias de apoyo desarrolla con los estudiantes que tienen mayor dificultad en la 

materia? Estudiantes con baja calificación o que no pueda integrarse socialmente  

11.- ¿Cómo evalúa los aprendizajes tomando en cuenta la diferencia de los estudiantes y la 

inclusión? 

12.- Desde su punto de vista ¿Cómo responden esas estrategias de evaluación a la diversidad de 

estudiantes? ¿Han sido benéficas? 

13.- ¿Cómo ha trabajo el tema de la resiliencia con el grupo? 

14.- ¿Cómo ha trabajado el tema de la importancia de las matemáticas con el grupo? 
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Apéndice E 

Guion de entrevista a la subdirectora 

Objetivo: Ahondar sus percepciones en cuanto al desempeño de la profesora como docente 

incluyente  

1.- ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas de la profesora de matemáticas en cuanto a la 

enseñanza de esta asignatura? 

2.- ¿Cuáles son las estrategias que usted ha identificado que utiliza la profesora en beneficio del 

aprendizaje de todos sus estudiantes? 

3 ¿Por qué considera usted que la profesora es una docente incluyente? 

4.- ¿Qué resultados ha observado en los estudiantes a los que enseña la profesora? 

5.- ¿De qué manera la escuela se encarga de recolectar información acerca del estudiantado? 

6.- ¿De qué manera la escuela se encarga de recolectar información acerca de las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes?  

7.- ¿Qué actividades realiza a la escuela para apoyar a los docentes a ser incluyentes? 
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Apéndice F 

Guion de grupo focal con estudiantes 
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Apéndice G 

Categorización de la información 

¿Cuáles son las percepciones sobre educación inclusiva de una docente de matemáticas de nivel secundaria en el sureste de 

México? 

Categoría 1: Percepción docente sobre la educación inclusiva 

Formación y 

experiencia laboral 

de la profesora 

Favorecer el acceso 

físico y curricular del 

estudiante para la 

inclusión 

 

Dificultades para la implementación de la educación 

inclusiva según la docente 

 

Resultados en los 

estudiantes de la 

profesora 

Falta de preparación y 

capacitación docente 

Dificultades a las que se 

enfrentan los docentes en la 

escuela 

 Formación 

académica de la 

profesora de 

matemáticas 

 Experiencia 

laboral de la 

profesora de 

matemáticas 

 

 Qué es la educación 

inclusiva 

 Beneficios de la 

educación inclusiva 

 Qué es la diversidad 

estudiantil 

 Reflejo de la 

diversidad en los 

estudiantes de la 

docente 

 Falta de asignaturas 

relacionadas a la 

inclusión en los planes 

de estudio que forman 

profesores 

 Dificultades para 

capacitarse sobre la 

inclusión 

 Sobrecarga laboral en la 

modalidad virtual y 

presencial 

 Falta de apoyo de los 

profesores de USAER para la 

atención a la diversidad 

 Falta de apoyo de los padres 

para la atención a la 

diversidad 

 Falta de recursos didácticos y 

medios para atener a la 

diversidad estudiantil en la 

escuela  

 Resultados 

positivos en los 

estudiantes de la 

profesora (ingreso a 

las preparatorias 

con puntajes altos) 

 Experiencias de 

avances en sus 

estudiantes 
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¿Cómo planea una docente de matemáticas de nivel secundaria sus clases de manera inclusiva? 

Categoría 2: Planificación de una clase inclusiva 

Organización docente 

para la planificación de 

las clases de matemáticas 

 

Consideraciones para una 

clase inclusiva de acuerdo a 

la docente de matemáticas 

 

Estrategias utilizadas para el 

conocimiento de las 

características del 

estudiantado 

 

Selección de 

actividades y 

ejercicios para la 

clase 

 

Apoyos a estudiantes que 

se enfrentan a mayores 

barreras en el 

aprendizaje 

 

 Trabajo en equipo 

docente para la 

planificación del 

curso 

 

 Elementos que integran la 

planeación educativa  

 Consideración de los 

medios con los que 

cuentan los estudiantes 

para planificar la clase  

 Consideración de los 

conocimientos previos de 

los estudiantes sobre 

matemáticas para las 

planeaciones 

 

 Administración de test para la 

identificación de estilos de 

aprendizaje 

 Pruebas diagnósticas de 

conocimientos previos 

 Realización de preguntas 

directas a los estudiantes para 

conocer sobre los recursos con 

los que cuentan para su 

aprendizaje 

 

 Ejercicios 

estratégicos: 

detonadores e 

integradores 

 Diversidad de 

fuentes para la 

selección de 

ejercicios  

 Ajustes a los 

ejercicios de los 

libros de texto 

 Creación de hojas 

de trabajo para 

aprender 

matemáticas 

 

 Determinados ajustes a 

las tareas en cuanto a 

formato, extensión y 

nivel de exigencia 

 Diseño de actividades 

extraordinarias 
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¿Cómo implementa las prácticas de enseñanza inclusiva una docente de Matemáticas de nivel secundaria? 

Categoría 3: Prácticas inclusivas de enseñanza implementadas por la docente de matemáticas 

Fomento de la participación 

individual y grupal del estudiantado 

Resolución conjunta de ejemplos a través de 

preguntas guía 

Solución de dudas y explicación de los 

términos desconocidos por los 

estudiantes 

 Fomento de la participación individual 

 Fomento de la participación grupal  

 Comentarios de reforzamiento positivo 

 Desacuerdo de los estudiantes sobre la 

práctica relacionada al fomento de la 

participación 

 Desarrollo en conjunto de ejemplos con preguntas 

guía 

 Eficacia de las preguntas guía para el desarrollo de 

los ejemplos  

 Resolución de dudas 

 Explicación con palabras sencillas 

 Definición de los términos matemáticos 

desconocidos 

Diversificación de Medios para 

Comunicarse con Estudiantes 
 

Implementación de diversos recursos 

didácticos  

 

Utilización de dibujos y otras 

representaciones visuales para la 

comprensión de los problemas 

matemáticos 

 Utilización de WhatsApp 

 Utilización de Google Meet 

 Dificultades para mantener 

comunicación con los estudiantes 

 Materiales que se utilizan en clase 

 Opinión de los estudiantes sobre los recursos que 

utiliza la docente 

 Utilización de dibujos para el tema de 

fracciones 

 Utilización de dibujos para el tema de 

combinaciones 

 Utilización de dibujos para el tema de 

operaciones algebraicas 

 Percepción positiva de los docentes sobre la 

realización de dibujos para la comprensión de 

ciertos temas 

Trabajo autónomo de los 

estudiantes en la clase de 

matemáticas 

 

Apoyos para la realización y entrega de las 

tareas de casa de los estudiantes 

 

Reconocimiento de la importancia y 

utilidad de las matemáticas en la vida del 

estudiantado 
 Acciones de la 

docente 

Soluciones del 

estudiantado 
 Trabajo independiente del estudiantado  Indicación 

constante de las 

fechas, formatos y 

medios de entrega 

de las actividades 

 Los estudiantes ven 

videos en YouTube 

 Los estudiantes 

consultan páginas 

web 

 Vinculación de los ejercicios, ejemplos y 

actividades con situaciones familiares para los 

estudiantes 

 Diseño de sesiones dedicadas a la reflexión de 

la importancia de la disciplina 
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 Facilidad de 

realizar la tarea 

manualmente o 

digitalmente 

 Aplazamiento de 

fechas para la 

recepción de 

trabajos 

 Comunicación para 

el envío de los 

casos particulares 

 Dificultades para 

entregar las tareas 

de casa 

 Los estudiantes se 

apoyan de sus 

familiares 

 Razones para abordar la utilidad de las 

matemáticas en la vida cotidiana 

 Los estudiantes consideran útiles e 

importantes las matemáticas para sus vidas 

Integración de temas 

socioemocionales para favorecer el 

aprendizaje matemático 
 

Integración de los intereses y opiniones de los 

estudiantes a la clase de matemáticas 
 

Acciones que fortalecen el aprendizaje de 

los estudiantes 
 

 Desarrollo de actividades sobre 

resiliencia y autoconocimiento 

 Razones por las que se diseñaron las 

actividades sobre resiliencia y 

autoconocimiento  

 Beneficios que produce la realización 

de actividades sobre resiliencia y 

autoconocimiento en los estudiantes  

 La docente integra en los ejemplos brindados los 

gustos e intereses de los estudiantes 

 La docente integra en las evaluaciones los gustos e 

intereses de los estudiantes 

 La docente consultaba a los estudiantes si estaban de 

acuerdo con los días acordaros para la entrega de 

tareas 

 La docente consultaba a los estudiantes si estaban de 

acuerdo con los medios acordados para la entrega de 

tareas 

 La docente preguntaba a los estudiantes si tenían 

propuestas de mejora para la clase 

 Recapitulación los temas anteriormente vistos 

en la clase 

 Realimentación de las actividades realizadas 

por los estudiantes 

 Desarrollo sesiones de repaso 

 Percepción de los estudiantes sobre la utilidad 

de las sesiones de repaso 

Evaluación inclusiva en la clase de matemáticas 

 Percepción de la docente sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes 

 Importancia del diseño de las evaluaciones del aprendizaje 

 Utilidad de distintas técnicas de evaluación: ejecución de las tareas de casa, elaboración de proyectos, técnica de preguntas orales y examen en línea 

 Diversificación de tipos de respuesta  

 Percepción de los estudiantes sobre la facilidad de contar con dos procedimientos para la solución de sus ejercicios 
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Apéndice H 

Consentimiento informado de la docente de matemáticas 
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Apéndice I 

Consentimiento informado de la subdirectora de la institución 
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Apéndice J 

Consentimiento y asentimiento informado de los estudiantes del grupo focal 

Estudiante 1 
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Estudiante 2 
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Estudiante 3 
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Estudiante 4 
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Estudiante 5 
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Apéndice K 

Dictamen de Resultados de Autenticidad del Trabajo de Tesis 
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Apéndice L 

Carta de Retribución Social 
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Apéndice M 

Constancia de Actividades de Retribución Social del CONACYT 
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