



Málaga, 5 de Agosto de 2024 

Es3mado/a colega: 
  
A par3r de sep3embre de 2024, un nutrido grupo de escuelas de 10 países 
entre España y América La3na han decidido pasar a conformar la Red 
Internacional de Escuelas por la inclusión y la equidad, desarrollado en el seno 
del movimiento social “Quererla es crearla”. Con este come3do, cada escuela 
está buscando un referente universitario de su localidad que pueda servir de 
apoyo metodológico en momentos puntuales del proceso. Este es el mo3vo 
por el que un/a representante de una de estas escuelas ha contactado con 
usted. 
  
A través de esta carta queremos introducir brevemente al proyecto cienMfico 
que hay detrás de la persona que le ha contactado. El proyecto de 
inves3gación en el que se enmarca la red de escuelas se 3tula “Narra%vas 
emergentes para la construcción de escuelas inclusivas” (Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España, PID2022-140193OB-I00), y está dirigido por 
Ignacio Calderón Almendros y María Teresa Rascón Gómez desde la 
Universidad de Málaga (España). Este proyecto da con3nuidad a otro que 
comenzó en el año 2018, denominado “Narra&vas emergentes sobre la escuela 
inclusiva desde el modelo social de la discapacidad. Resistencia, resiliencia y 
cambio social”.  

En las siguientes páginas trataré de ofrecer algo de información sobre el 
proyecto y la forma en que esta escuela par3cipa de él. Muchas gracias por la 
atención y un cordial saludo, 

 
Ignacio Calderón Almendros 
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Una introducción al proyecto de investigación 
  
Desde sus inicios, el proyecto ha generado numerosos materiales prác3cos en 
forma de guías, materiales audiovisuales y paquetes de recursos, a la vez que 
ha promovido un movimiento por la educación inclusiva en auge, bajo el lema 
“Educación inclusiva. Quererla es crearla”. Con él se pone de manifiesto que es 
necesaria la implicación de toda la ciudadanía para hacer realidad ese deseo 
colec3vo. De ahí la importancia de seguir desarrollando procesos de 
inves3gación y desarrollo que se asienten en el principio moral básico de 
considerar que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, 
independiente de las caracterís3cas diferenciales en cues3ones de género, 
capacidades, creencias, estrato social, orientación sexual o cualquier otra. En 
esta tarea, se en3ende que es fundamental que los y las profesionales cuenten 
con las voces de estudiantes y familias, par3cularmente las de quienes son 
oprimidos por las condiciones actuales de los sistemas educa3vos, para hacer 
avanzar la agenda. 
  
Par3endo de estas ideas, el problema que afronta el proyecto de inves3gación 
3ene que ver con las dificultades que enfrentan los sistemas educa3vos de 
todo el mundo para dar respuesta a muchas de las transformaciones sociales, 
polí3cas, tecnológicas y culturales que se están dando dentro y fuera de los 
centros educa3vos. 
  
La inves3gación está orientada a los siguientes obje3vos generales: 

1. Localizar y documentar narra3vas iberoamericanas sobre inclusión 
educa3va que se originan en colec3vos en desventaja con el fin de 
difundirlas y reconocer su valor. 

2. Conocer y comprender las concepciones educa3vas, experiencias y 
prác3cas profesionales implicadas en los procesos de inclusión escolar 
desarrolladas por docentes y equipos de orientación. 

3. Elaborar y difundir recursos que visibilicen y alimenten nuevas 
concepciones sobre la diversidad y que ar3culen propuestas para 
promover la construcción de comunidades educa3vas inclusivas. 

4. Promover la transformación de polí3cas, culturas y prác3cas en escuelas 
de España y América La3na, orientándolas a la inclusión y la equidad a 
través de metodologías par3cipa3vas. 
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Por una parte, la inves3gación ha pretendido rescatar historias de ac3vismo de 
familias, estudiantes y profesionales que están luchando decididamente por 
hacer de la escuela un lugar en el que toda la infancia encuentre el 
reconocimiento a través de la presencia, el aprendizaje, la par3cipación y el 
éxito en las etapas pre y obligatorias. Documenta y analiza las experiencias de 
quienes están luchando por hacer que se cumpla el arMculo 24 de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
  
Por otra, el proyecto impulsa procesos sucesivos y simultáneos de 
Inves3gación Acción Par3cipa3va (IAP) en diferentes niveles y lugares. En este 
sen3do, son especialmente importantes los procesos generados a par3r de dos 
grandes diagnós3cos par3cipa3vos del sistema educa3vo. El primero se inició 
en febrero de 2018 al celebrar el WorkshopOrienta, un encuentro de trabajo 
que pretendía establecer una comunicación igualitaria de profesionales de las 
escuelas y familias con hijos e hijas escolarizados, con la idea de realizar una 
evaluación de la experiencia de la orientación en las escuelas del estado 
español, que 3enen que ser inclusivas. Para ello se convocó a un día intensivo 
de asambleas, exposiciones y talleres a personas implicadas en la inclusión 
educa3va, que finalizaría con líneas estratégicas para seguir trabajando por la 
transformación necesaria de las escuelas. Aquel trabajo fue germen de muchas 
acciones desarrolladas a lo largo de los años siguientes por diferentes personas 
y colec3vos. 
  
Dos años después, entre mayo y junio de 2020 mientras sufríamos el 
confinamiento duro por la pandemia del COVID19, se llevó a cabo una serie de 
Conversaciones sobre la escuela (inclusiva) a través de internet. Estas 
conversaciones pretendían ser un espacio en el que pensar públicamente 
sobre la realidad que vivimos en nuestras escuelas y en el que proyectar la 
escuela que deseamos. Las sesiones fueron grabadas y difundidas por las redes 
sociales, a la vez que eran u3lizadas a efectos de inves3gación pedagógica. A 
las conversaciones se inscribieron más de 200 personas de diferentes 
nacionalidades, razón por la que se dividieron opera3vamente los encuentros 
por colec3vos, en los que par3ciparon primero sólo familias, después 
estudiantes, profesionales, equipos direc3vos, inves3gadores/as y 
responsables polí3cos en Congreso de los Diputados de España. A pesar de 
hacer encuentros por colec3vos, la idea era que todas las personas inscritas 
presenciaran el resto de debates, y se invitó al resto de la ciudadanía a 
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seguirlos y a comentarlos en las redes sociales. El ejercicio de escucha resultó 
fundamental para todo el proceso.  
  
Como fruto de todo ello, quedan para la reflexión y análisis las sesiones 
grabadas de aquellos días, que ya están u3lizándose para procesos de 
formación de profesorado, con decenas de miles de visualizaciones. Por otra 
parte, de esos encuentros nace un documento para el debate legisla3vo, tanto 
en el ámbito nacional como en el autonómico. Es decir, una guía para la 
construcción de polí3cas públicas. El texto, de descarga gratuita, lleva por Mtulo 
“Análisis y propuestas para una nueva Ley Educa3va” (Octaedro, 2020). 
  
Estos procesos han sido complementados con la labor llevada a cabo por 
diferentes Grupos de trabajo, a saber: 
  

1. Grupo de Trabajo sobre Evaluación Psicopedagógica Inclusiva, con más 
de 5 años de reuniones periódicas grabadas, conformado por unos 50 
orientadores y orientadoras de todo el estado que construyen una nueva 
propuesta de evaluación psicopedagógica alterna3va, como pieza clave 
en la construcción de la escuela inclusiva. 

2. Grupo de Trabajo de Estudiantes por la Inclusión. Durante más de 2 años 
se grabaron encuentros periódicos con estudiantes de todo el estado 
español. Juntos han construido una guía para hacer que los propios 
estudiantes promuevan la inclusión en sus ins3tutos. Su extraordinario 
trabajo, tanto en la construcción de la guía como en la formación de 
profesorado y promoción de una cultura inclusiva, ha obtenido dos 
importantes premios de inves3gación internacionales. 

3. Grupo de Trabajo de Familias Ac3vistas por la Educación Inclusiva, ha 
construido la campaña divulga3va por la educación inclusiva “Quererla 
es crearla”, compuesta de varios videos, de entre los que destaca el que 
le da nombre (hjps://youtu.be/ze1K3X5-NTY), la website de Quererla es 
Crearla (www.creemoseducacioninclusiva.com) y un documental que 
muestra un recorrido por el movimiento (hjps://3nyurl.com/2xbg6b3h), 
que aglu3na todo el trabajo previo, así como una selección de textos 
legales para defender la escuela inclusiva y textos cienMficos que la 
apuntalan. Por otra parte, este colec3vo ha desarrollado la Guía “Cómo 
disen3r” (2024, Octaedro). 
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En este contexto es en el que se enclavan los trabajos de la Red Internacional 
de Escuelas, para la que se está solicitando su colaboración. Todo lo generado 
forma un caldo de cul3vo que sienta las bases del proceso de IAP que van a 
desarrollar las escuelas de la red. Para ello contamos, además, con: 
  

4. La Inves3gación Acción Par3cipa3va desarrollada en el CEIP “La Parra” de 
Almáchar (Málaga), una experiencia que ilustra de forma muy prác3ca el 
trabajo que se va a seguir para formar a los centros de la Red 
Internacional de Escuelas por la Inclusión y la Equidad. Es decir, la 
propuesta metodológica de la red se funda en el trabajo prác3co 
desarrollado por una escuela, a la luz de las construcciones emergentes 
de los diferentes colec3vos. 

5. El trabajo desarrollado junto a Mel Ainscow en el desarrollo de múl3ples 
procesos de Inves3gación Acción Colabora3va en escuelas de América 
La3na. De este trabajo se deriva un paquete de recursos publicado por la 
Oficina Internacional de Educación de la Unesco. Esta herramienta 
también será u3lizada en el desarrollo de la red. 

Como ya se ha podido observar, el trabajo con la red de escuelas se 
desarrollará a través de una Inves3gación Acción Par3cipa3va, que pasamos a 
detallar. 
  

Sobre la metodología escogida: una IAP para escuelas 
que quieren avanzar en inclusión 
  
La inves3gación-acción es una forma de inves3gación colec3va y autorreflexiva 
(Kemmis & McTaggart, 1988) que sigue un modelo en espiral (Kemmis & 
McTaggart, 2000): iden3ficación de un problema, recogida sistemá3ca de 
datos, reflexión personal y profesional, análisis de los datos recogidos, 
desarrollo de acciones basadas en los datos y revisión del problema original. 
Esta metodología de inves3gación 3ene que cumplir, según Altrichter et al. 
(2002, p. 131), seis grandes caracterís3cas. Debe ser:  
  

• crí3ca, ya que además de mejorar su prác3ca, los par3cipantes deben 
ser agentes de cambio personal y social; 
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• reflexiva, puesto que analizan y desarrollan conceptos y teorías sobre sus 
experiencias; 

• responsable, al dirigir los avances a la mejora de lo público;  
• autoevaluada; 
• par3cipa3va, al contribuir a la igualdad de la inves3gación; 
• y colabora3va, por realizarse desde las personas afectadas por el 

problema. 
  
En este sen3do, la inves3gación-acción se orienta a la transformación posi3va 
de la realidad mediante la intervención sistemá3ca y reflexiva llevada a cabo 
por los propios involucrados (López & Lacueva, 2007). Desde esta perspec3va, 
se en3ende que las propuestas autoconstruidas influyen más en la realidad 
que las externas, la transforman y hacen crecer a la ins3tución educa3va 
gracias a la formación que emana del proceso (Escudero, 1987; Carr, 1989; 
Santana & Feliciano, 2006). Todo ello nos hace coincidir con James (2006) en 
que el componente añadido de la par3cipación convierte la inves3gación-
acción en una potente herramienta para el desarrollo profesional. Y lo es 
porque la IAP promueve el aprendizaje analí3co de los profesionales sobre sus 
propias prác3cas, fomenta las relaciones entre los educadores y los 
formadores universitarios y hace que los profesionales contribuyan a la 
formación de los demás educadores, tres metas concretas para que los 
primeros construyan competencias (Sáez, 2009).  
  
Sin embargo, la mejora en la formación es insuficiente para cualificar una 
ins3tución educa3va. Resulta imprescindible modificar las condiciones 
psicosociales y materiales del ejercicio profesional (Lopes et al., 2007). Para 
ello, la IAP puede desempeñar un papel catalizador, ya que –según Brydon-
Miller & Maguire (2009)– la inves3gación es una forma de contrato polí3co 
porque hace un examen crí3co del poder y los privilegios y por la importancia 
que asigna a las relaciones colabora3vas como marco de prác3cas más 
efec3vas. Sin embargo, esto no resulta fácil. En una época en la que, según 
Kemmis (2006) buena parte de la inves3gación-acción no aspira a tener una 
mirada crí3ca (transformadora), la inves3gación par3cipa3va nos permite ver 
cuáles son el alcance y las dificultades de proyectos cuyo principal valor 
pedagógico es la par3cipación y que se enfrentan a dicho examen (Pérez-
Gómez et al., 2009). En efecto, el trabajo colabora3vo y la par3cipación 
pueden cons3tuirse en la mayor herramienta que proporciona la IAP.  

Campus de Teatinos. 29071-MÁLAGA. Tlf.: 952132641  
https://www.uma.es/departamento-de-teoria-e-historia-de-la-educacion/  

https://www.uma.es/departamento-de-teoria-e-historia-de-la-educacion/





  
Con este come3do, la IAP crí3ca en educación debe apoyarse en tres pilares 
fundamentales (Kemmis, 2006, p. 471):  

• debe adentrarse en problemas educa3vos importantes con la intención 
de provocar el bien personal y social;  

• debe emprenderse con las comunidades en las que se encuentra y para 
ellas;  

• y debe explorar temas sociales de interés que generan conflictos, 
contradicciones e incer3dumbres, así como cues3ones sobre la 
prác3ca educa3va para aprender de sus consecuencias y provocar un 
cambio que afecte a las prác3cas individuales de los profesionales, a 
la acción colec3va y a todos los concernidos y sirva para transformar 
los campos sociales, culturales y económicos colec3vamente 
construidos que forman, estructuran y apoyan las prác3cas 
existentes.  

  
Por ello, la IAP crí3ca en educación debe facilitar a los profesionales un análisis 
de índole compleja, en el que tengan cabida los diferentes agentes que 
influyen en la realidad de sus trabajos. Este análisis va desde el nivel macro al 
micro, ya que en ambos existen fuerzas que afectan poderosamente a las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje (Esposito & Evans, 2007). Tal como 
expresan diversos autores, el cambio 3ene que hacer referencia a los contextos 
individual, organiza3vo y sistémico en los que se sitúa (Hargreaves & Fullan, 
1992; Grindle, 1997; Carney et al., 2007).  
  
La IAP implica un cambio voluntario individual y colec3vo, de la cultura de los 
grupos, de las ins3tuciones y de las sociedades a través de un trabajo 
colegiado unido por un tema de interés común (McTaggart, 1997). 
Problema3zar nuestras funciones, actos, pensamientos y emociones significa 
dar un paso decisivo para conver3rnos en intelectuales crí3cos (Giroux, 1988). 
De esta forma, la actuación de unos implica a los otros, en tanto que en cada 
cambio razonado y reflexionado se obliga al otro a tomar postura y a que se 
reconozca en sus acciones. En estos espacios generados por la IAP ocurre el 
acto comunica3vo en que nos encontramos unos con otros (Habermas, 1984, 
2003) sin superar, borrar o negar de manera alguna la subje3vidad de cada uno 
(Kemmis, 2006). En la acción comunica3va, nos mantenemos juntos por el 
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debate y la conversación. Un proyecto de inves3gación-acción puede 
entenderse así como la apertura de un espacio comunica3vo (Habermas, 1987, 
1996; Kemmis & McTaggart, 2005; Kemmis, 2006) en el que los acuerdos y 
desacuerdos pueden ser problema3zados y explorados abiertamente; en el 
que los par3cipantes afrontan los conflictos sociocogni3vos generados por sus 
diferentes puntos de vista (Gavilán, 2009). En estos espacios, los par3cipantes 
van ejercitando su libertad comunica3va y desarrollando el sen3do de la 
solidaridad tratando de equilibrar las dimensiones intelectual y emocional que 
toda innovación conlleva (Elmore, 1995; Evans, 1997). Los procesos de cambio 
personales están plagados de emociones, a pesar de haber cons3tuido una 
dimensión invisible de los procesos de aprendizaje (Rus3n, 2003; Meyer et al., 
2006). Por ello, y siguiendo a Meyer et al. (2006), ser cuidadosos es tan 
importante como hacerse crí3cos: los inves3gadores en acción necesitan estar 
tan atentos a los componentes emocionales de su trabajo como a las 
influencias del contexto. Por tanto, al prestar atención a las cues3ones 
estructurales mediante la inves3gación-acción emancipadora, corremos el 
peligro de deses3mar los componentes emocionales, comúnmente 
descuidados. La calidad de la inves3gación-acción depende, pues, de mantener 
un equilibrio entre ambos componentes (Meyer et al., 2006).  
  
El potencial educa3vo y emancipador de la IAP surge cuando se conjuga la 
transformación de la realidad en los niveles estructural, relacional y personal 
con la conexión entre lo intelectual y lo emocional, entre el análisis crí3co y las 
emociones de los par3cipantes, ya que los afectados construyen la 
inves3gación de su propia situación social mediante una par3cipación que 
transforma las relaciones de poder y permite por ello el cambio (Goff et al., 
2001). En este sen3do, la IAP es una herramienta eficaz no solo para 
desarrollar análisis acordes con una realidad compleja, sino para enfocar la 
teoría que se genera a par3r de dicha realidad. 
  
Qué implica la IAP en el centro, y cuál es el apoyo que se le solicita 
  
En el terreno más prác3co, la IAP implica que la comunidad escolar (familias, 
estudiantes, profesionales y otros agentes externos) reflexione y actúe unida 
sobre su realidad. Es decir, en la IAP se en3ende que cada par3cipante, 
independientemente de su edad, formación, etc., es inves3gador/a y agente de 
cambio. De esta forma, una niña de 7 años, por ejemplo, es entendida como 
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una inves3gadora, que indaga, analiza y construye la realidad. A la vez, esa 
misma niña debe ser preguntada y consultada para que otros miembros 
puedan entender mejor lo que ocurre en la ins3tución. De ahí que se comience 
con un proceso de diagnós3co par3cipa3vo, en el que la comunidad comienza 
a expresar su visión sobre lo que ocurre, para posteriormente analizar lo dicho. 
  
Ese será el primer paso en el proceso de construir un ciclo de IAP, que se 
refiere a la detección de un problema que acometer, el diagnós3co de ese 
problema, el diseño de un plan de acción para abordarlo, el desarrollo del 
mismo y la evaluación de los logros y necesidades de mejora. En todo ese 
proceso, es la comunidad escolar la que hace todas las tareas, lleva la inicia3va 
y lidera el proceso. Por tanto, la colaboración que pedimos a los y las 
académicos/as no va en esta dirección. El personal inves3gador universitario 
servirá como facilitadores externos del proceso, como una mano amiga que 
contribuye a apuntalar metodológicamente lo que va haciendo la escuela de su 
contexto. Este trabajo no le exigirá demasiado compromiso, puesto que sólo se 
le pedirá que pueda par3cipar en las reuniones del grupo motor de la IAP (un 
grupo conformado por agentes de los diferentes sectores de la comunidad, 
que dinamiza todo el proceso de par3cipación del 100% de la escuela) y 
desarrollar algún proceso de Aprendizajes-Servicio con alumnado suyo como 
voluntario, en el caso que sea posible. Por ejemplo, puntualmente se le puede 
pedir que junto a su alumnado universitario, facilite una mañana de evaluación 
par3cipa3va en la escuela, dinamizando el proceso en el que toda la escuela se 
dispone a pensarse. Desde la Universidad de Málaga se ofrecerán las pautas 
precisas para llevar a cabo esta tarea.  
  
Por otra parte, y en todo el proceso, se le pedirá que actúe como “amigo/a 
crí3co/a”, es decir, como un agente que, dado su trabajo, es capaz de ofrecer 
miradas externas a quienes están insertos en la realidad del centro. Estas 
miradas externas no necesariamente son mejores que las internas, pero 
permiten salir del ensimismamiento, y en todo caso, cons3tuyen una gran 
oportunidad para la revisión común. Por lo general, quienes par3cipamos 
desde las universidades en los procesos de IAP aprendemos mucho más de lo 
que somos capaces de aportar, ya que se trata de espacios en los que se 
construye teoría desde y para la acción. 
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En resumen 
  
A lo largo de estas páginas hemos querido presentar de forma resumida el 
proceso de inves3gación que sustenta a la escuela que acaba de ponerse en 
contacto con usted. Puede profundizar en la arquitectura, contenido, 
producciones y logros del proyecto de inves3gación en el siguiente Informe 
Narra3vo e Interac3vo. 
  
En lo que respecta a la escuela que le ha contactado, se trata de incorporarse a 
la inves3gación a través de la Red Internacional de Escuelas por la Inclusión y la 
Equidad, un numeroso grupo de escuelas de 10 países dispuestas a hacer 
avanzar sus prác3cas. Todo el proceso estará facilitado online por el equipo de 
inves3gación de la Universidad de Málaga, haciendo uso de los conocimiento, 
materiales y experiencias generadas en los úl3mos años. 
  
En esta tarea, su colaboración como inves3gador/a universitario/a sería 
ines3mable, ya que podría facilitar a la escuela de su territorio el proceso, así 
como aprender del mismo en un entorno de gran interés para la inves3gación 
académica. Lo que se le pide es pasar a formar parte del grupo motor de la IAP 
que se desarrolle en la escuela, y que contribuya si le es posible con un 
pequeño proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) para facilitar el diagnós3co 
par3cipa3vo inicial. En este caso, su alumnado universitario podrá aprender de 
forma significa3va y relevante gracias al servicio que prestaría a la comunidad 
escolar, por lo que con3ene un doble valor: se trata de un aprendizaje cargado 
de sen3do y con compromiso social.  
  
Esperamos que toda esta información haya podido aclarar algunas de las 
lógicas dudas que pueden emerger ante una solicitud como esta. Su 
par3cipación en la inves3gación es, sin lugar a dudas, de un enorme valor para 
la misma. Por ello le animamos a dar el paso, convencidos de que se conver3rá 
en una oportunidad de aprender a transformar la realidad que compar3mos. 
  

Ignacio Calderón Almendros 
Universidad de Málaga (España)  
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