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Este libro resume algunos de los resultados de nuestra última 
investigación colectiva, denominada ¿Qué estamos olvidando en 
la educación inclusiva? El texto compendia algunas de las fallas 
de la inclusión que hemos detectado en nuestros territorios con la 
ayuda de informantes expertos. 

La obra explora temas clave en el ámbito de la inclusión, tales 
como el apoyo educativo y los procesos de evaluación y etique-
tado del alumnado, el papel de las asociaciones y las familias, la 
formación inicial de docentes, las políticas educativas en la etapa 
de infantil, el valor formativo de las enseñanzas de adultos, las 
redes sociales y sus usos o los estudios sobre el futuro de la educa-
ción. Bajo un prisma inclusivo, cada nodo se interroga sobre qué 
nos impide sostener culturas y prácticas educativas para todos.

Los capítulos del libro se han construido siguiendo un modelo 
de investigación colaborativa. Hemos facilitado procesos de con-
sulta, diálogo y revisión con más de 60 informantes a través de di-
versas metodologías dialógicas que se desgranan en cada capítulo.

Si bien los participantes pertenecen a Cantabria y el País Vas-
co, los hallazgos del libro tienen relevancia más allá de estas re-
giones. Las brechas identificadas, aunque con denominaciones y 
circunstancias locales distintas, también pueden observarse en 
otros lugares del Estado o internacionalmente, ya que muchas 
representan jalones reconocibles de los sistemas meritocráticos 
occidentales.

Es la intención primordial de esta publicación contribuir a un 
debate público urgente sobre las nociones esenciales de la inclu-
sión educativa que están invisibilizadas, desatendidas o malversa-
das, y sobre cómo pueden transformarse para responder adecua-
damente a todos los niños y niñas.
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Presentación: un mapa de 
prioridades o lo que no deberíamos 

olvidar de la inclusión

Teresa Susinos Rada
Susana Rojas-Pernia

Este es un libro coral que resume algunos de los resultados de 
nuestra última investigación colectiva denominada ¿Qué estamos 
olvidando en la educación inclusiva? Una investigación participativa 
en Cantabria y el País Vasco.1 En este trabajo nos preguntábamos 
por cuáles son las brechas que existen hoy en día en la inclusión 
educativa en nuestros territorios. Las intenciones generales del 
proyecto de investigación exceden lo que se compendia en este 
libro y aquí nos detendremos en analizar algunas de las fallas de 
la inclusión que hemos detectado y que nos proponemos des-
granar con la ayuda de numerosos informantes.

Es la intención primordial de esta publicación contribuir a un 
debate público que juzgamos muy necesario sobre algunos de 
los elementos invisibilizados o desatendidos de la inclusión 
educativa.

Los nodos seleccionados para el análisis conjunto son los que 
aparecen en los epígrafes que encabezan cada capítulo. Así, 
quien se asome a este libro podrá reflexionar con nosotros sobre 
asuntos como el apoyo educativo y los procesos de evaluación y 
etiquetado del alumnado, sobre el papel de las asociaciones y las 
familias, la formación inicial de docentes, las políticas educati-
vas en la etapa de infantil, el valor formativo de las enseñanzas 

1. ¿Qué estamos olvidando en la Educación Inclusiva? Una investigación participativa en 
Cantabria y el País Vasco (PID2019-108775RB-C42/ AEI / 10.13039/501100011033). Dirs. 
Teresa Susinos Rada y Susana Rojas Pernia (Universidad de Cantabria).

Presentación
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de adultos, las redes sociales y sus usos o los estudios sobre el 
futuro de la educación. Todos estos ámbitos se han escrutado 
bajo un prisma inclusivo, esto es, con la disposición primordial 
de debatir cómo podemos sostener culturas y prácticas verdade-
ramente inclusivas y cómo evitamos las tendencias (y tentacio-
nes) excluyentes en nuestros centros y sistemas educativos.

Este trabajo se construye sobre la consulta a más de 60 infor-
mantes a quienes hemos entrevistado individualmente o en gru-
pos focales. Hemos acudido a la consulta de muchos informan-
tes, todos ellos expertos en su ámbito de interés, que han partici-
pado en un proceso de diálogo ordenado y heterogéneo en torno 
a varios núcleos o preocupaciones sobre la inclusión.

La mayor parte de estos informantes pertenecen a la comuni-
dad autónoma de Cantabria (a excepción del capítulo 3, que se 
ha construido desde el País Vasco y con participantes de esa co-
munidad). Estamos convencidas de que, pese a su circunscrip-
ción territorial, muchos de los problemas detectados y de los 
argumentos esgrimidos en este texto son igualmente comparti-
dos en otros lugares del Estado y también internacionalmente. 
En realidad, muchos de ellos se pueden considerar constantes o 
invariables de los sistemas educativos occidentales propios de 
economías neoliberales. Se señalan y denuncian diversos impul-
sos de selección y segregación de personas que, a pesar de tomar 
formas y denominaciones diversas, son parte esencial de un pro-
yecto de educación meritocrática al servicio de la reproducción 
social.

Los capítulos de este libro se han construido colaborativa-
mente. Todos han nacido de un proceso de consulta, diálogo y 
revisión con informantes clave sobre cada uno de los dilemas 
sobre los que se debate. Y es este entramado dialógico el campo 
donde han podido espigar algunas de las prioridades que tiene 
que afrontar la inclusión educativa en nuestras escuelas y en 
nuestras comunidades.

Esta cualidad de indagación compartida de la que hablamos 
constituye una seña de identidad a todo el proceso de investiga-
ción que hemos sostenido y se verifica también en este libro que 
es uno de sus productos finales. Las fórmulas que hemos utiliza-
do para establecer estos diálogos de indagación conjunta son di-
versas y queremos invitar a nuestros lectores a explorarlas a tra-
vés de la lectura de cada capítulo.
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El capítulo que sigue, «La inclusión cambia en un mundo que 
se mueve», revisita algunos de los principios y postulados bási-
cos de la inclusión educativa. Nos propusimos aquí contrastar 
hasta qué punto estas ideas fundacionales de la inclusión están 
realmente iluminando las políticas y las prácticas denominadas 
inclusivas en nuestras escuelas hoy en día. Esto ocupará el primer 
texto, que ha nacido con la idea de ser el frontispicio del libro, 
pero también de constituir un material escrito con abierta finali-
dad pedagógica. Nos hemos preocupado de escribir pensando 
en nuestro alumnado y por ello buscamos claridad y brevedad, 
pero también franqueza. Ojalá este texto sea útil en la formación 
del profesorado y contribuya a refutar las ambivalencias discursi-
vas sobre la inclusión tan abundantes en los mensajes sociales, 
mediáticos y educativos.

A partir de aquí, el libro despliega seis capítulos que abordan 
otros seis interrogantes básicos de la inclusión hoy en día.

El capítulo dos, titulado «Análisis multivocal y propuestas 
desde el encuentro entre profesionales del apoyo y estudiantes 
con discapacidad intelectual», reflexiona junto con Orientado-
res y jóvenes con discapacidad intelectual sobre el desarrollo 
de culturas inclusivas en la construcción de mejores escuelas 
para todo el alumnado o los procesos de evaluación psicopeda-
gógica como artefactos para la identificación y posterior segre-
gación de estudiantes en nuestros sistemas educativos. Vale la 
pena detenerse a pensar junto con estos informantes tan cuali-
ficados sobre este mecanismo que otorga autoridad y sostiene 
un sistema educativo que difícilmente podemos considerar in-
clusivo. El capítulo señala varias prioridades de cambio en el 
ámbito que genéricamente estamos denominando atención a la 
diversidad.

El tercer capítulo, «La voz de las familias del alumnado con 
dislexia: avanzar hacia una escuela inclusiva real», es un trabajo 
derivado de un proceso colaborativo extenso y sostenido en el 
tiempo entre las investigadoras y algunas madres de la Asocia-
ción DISLEBI (Dislexia Euskadi Elkartea). Plantea algunas con-
clusiones importantes sobre el papel de las asociaciones en la 
relación con la escuela y cómo es el diálogo existente o posible 
entre ambas.

No podía faltar en un libro que ahonda en las necesidades de 
la inclusión educativa una reflexión sobre la formación docente. 
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Y este es el asunto que se debate en el capítulo cuarto, titulado 
«¿Cómo mejorar la formación docente para la inclusión? Inquie-
tudes desde una mirada inclusiva y ecosocial». En este apartado 
se amplía la mirada de la inclusión hacia la justicia ecosocial en 
el marco de la urgente necesidad de promover un desarrollo sos-
tenible humano y ecológico, lo que implica abordar temas tan 
importantes para cualquier proyecto de sociedad como la diver-
sidad humana, la sostenibilidad del planeta, la participación, los 
derechos o el cuidado de las personas en situación de mayor vul-
nerabilidad. El capítulo se asoma a la formación inicial de do-
centes desde esta perspectiva ecoinclusiva a través de los testi-
monios del profesorado y alumnado de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Cantabria y nos muestra cuáles serían 
las barreras que están dificultando nuestro avance hacia ese ho-
rizonte.

En el capítulo quinto, «La educación de la primera infancia: 
brechas y políticas que revelan los destinos de la inclusión edu-
cativa», se abordan los dilemas que existen sobre las políticas de 
atención a la primera infancia. En concreto, se ha sistematizado 
una reflexión con profesionales de la Educación Infantil 0-3 
años, una etapa particularmente heterogénea en sus estructuras y 
en sus finalidades. Conscientes de la enorme relevancia que tie-
ne la educación infantil para un sistema educativo que se deno-
mina inclusivo, se resumen aquí las prioridades que debieran ser 
abordadas para conseguir que esta etapa cumpla con su cometi-
do irremplazable a favor de la igualdad de oportunidades.

La formación a lo largo de la vida es el objeto de la indaga-
ción que se ha titulado «¿Cómo incluir desde los márgenes? Ha-
blemos de la educación para personas adultas más allá del título 
de graduado en ESO». En este capítulo se reflexiona y debate so-
bre las dificultades y posibilidades de inclusión que ofrece la 
Educación para Personas Adultas (EPA) a partir del intercambio 
dialógico mantenido con diferentes actores educativos vincula-
dos con la EPA. Sobrevuela el análisis una idea matriz según la 
cual esta oferta formativa no debiera constreñirse a una oportu-
nidad de obtener el título de graduado de la Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO).

En el capítulo séptimo, «¿Las redes sociales incluyen o exclu-
yen?», se profundizará con la ayuda de varios informantes jóve-
nes sobre cuál es el papel de las redes sociales en las relaciones 
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cotidianas entre grupos de iguales. Se establecerán algunas prio-
ridades relativas a su implantación y usos entre población me-
nor que pueden dar lugar a formatos mucho más inclusivos.

El capítulo final, titulado «La inclusión necesita mirar al hori-
zonte: el futuro como elemento de estudio en el ámbito educati-
vo» profundiza en la utilidad de los denominados Estudios de 
Futuro como una herramienta eficaz que permite pensar sobre 
escenarios próximos y deseables para la educación inclusiva. El 
texto se detiene en esbozar las líneas preliminares que caracteri-
zan las estrategias metodológicas basadas en la construcción de 
escenarios de futuro, cuya utilidad en el ámbito educativo se ma-
nifiesta prometedora y diversa.

Mapa de prioridades
Como vemos, los capítulos se organizan en unos nodos temáti-
cos sobre los cuales hemos sistematizado los diálogos. Este pro-
ceso de indagación concluye siempre con la identificación de al-
gunas «prioridades para la inclusión» en ese ámbito concreto. 
Naturalmente, pese a que estas propuestas de cambio no agotan 
el campo de lo mejorable, sí sirven para nombrar y detectar algu-
nas grietas importantes de la inclusión hoy en día.

Además, las prioridades detectadas se insertan en el mapa de 
prioridades general que habían sido ya propuestas en nuestra in-
vestigación coordinada (junto con otros tres grupos de investiga-
ción liderados por la Universidad de Vigo, Universidad de Sevi-
lla y Universidad de Murcia). En este trabajo (Parrilla et al., 
2023) señalábamos ocho grandes áreas que marcan una hoja de 
ruta o un mapa útil para escrutar un sistema educativo desde la 
perspectiva de la inclusión. Estas áreas, a las que aquí nos referi-
mos brevemente, emergen como ámbitos indispensables que de-
ben guiar nuestra mirada en un análisis profundo de la inclu-
sión. Las áreas comunes identificadas fueron:

#área 1# Profesionales y estructuras de apoyo y refuerzo en la 
respuesta al conjunto del alumnado en los centros educativos 
ordinarios
El desarrollo de sistemas educativos inclusivos va de la mano del 
desarrollo de una red de apoyos entre centros, profesionales y 
comunidad educativa. Frente a discursos que legitiman la seg-
mentación y especialización del apoyo educativo, la inclusión 
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educativa demanda un formato más colaborativo que beneficie 
a todo el alumnado.

#área 2# Formación inicial y permanente del profesorado
Es indudable la capacidad de incidencia del profesorado en la 
calidad de un sistema educativo inclusivo. Esto urge a prestar 
atención a la variedad en la oferta de formación inicial y perma-
nente del profesorado y su incidencia en la construcción de es-
cuelas más inclusivas.

#área 3# Escolarización del alumnado: políticas de primera 
infancia y atención temprana y modalidades de escolarización del 
alumnado
El área 3 plantea cuestiones sobre los procesos de escolarización 
y la oferta educativa en el primer ciclo de Educación Infantil (por 
su carácter fuertemente compensatorio de las desigualdades so-
ciales de origen) e igualmente sobre las políticas de Atención 
Temprana dependientes de consejerías de Sanidad, Bienestar So-
cial y/o Educación.

#área 4# Políticas de inclusión y exclusión educativa
Además del análisis de las normativas de ámbito nacional y re-
gional, esta área pone el foco en los modos en los que dichas 
normativas se concretan, de manera que, a pesar de definirse 
como inclusivas, legitiman actuaciones que presionan en direc-
ción contraria. Igualmente, se abarcan las políticas que la Admi-
nistración regional implementa sobre gasto público-privado o la 
apertura progresiva de espacios de escolarización segregada (cen-
tros y aulas especiales).

#área 5# Comunidad educativa
La inclusión educativa plantea la presencia de las familias, aso-
ciaciones y otras organizaciones sociales en la vida de las escue-
las como piedra angular. En este marco, la coordinación y la co-
laboración entre instituciones, profesionales y familias define la 
construcción de escuelas más inclusivas.

#área 6# Respuesta educativa escolar
En el área 6 se analizan elementos que están más relacionados 
con las culturas y prácticas escolares. Más concretamente, con la 
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dimensión organizativa y curricular de la inclusión: las medidas 
curriculares en los centros; la organización de las tutorías, los 
formatos de codocencia o las modalidades habituales de agrupa-
mientos.

#área 7# Programas de educación a lo largo de la vida
Se plantea el abandono del carácter subalterno de la formación 
para adultos con una oferta formativa de calidad. Por ello, urge 
una revisión de la diversidad de propuestas formativas que des-
de diferentes entidades se proponen con el fin de avanzar en un 
sistema inclusivo que llegue a toda la ciudadanía.

#área 8# Recursos personales y materiales
La adecuada dotación de recursos materiales y personales es un 
pilar indispensable de la inclusión. Las condiciones físicas, ma-
teriales o humanas en las que se desarrollan las prácticas escola-
res son elementos recurrentes de cualquier proyecto con orienta-
ción inclusiva.

Las prioridades que podrás ver desgranadas en este libro se 
resumen en la figura 1, que sintetiza cómo estos elementos críti-
cos identificados por los informantes expertos consultados for-
man una malla interconectada con las áreas de prioridad que 
acabamos de señalar.

Referencias bibliográficas
Parrilla, A., Susinos, T., Rojas, S., Gallego, C., Arnaiz-Sánchez, P. y De 

Haro, R. (2023). Un proyecto común de investigación para el análi-
sis de las políticas y las prácticas educativas inclusivas: prioridades y 
brechas en la inclusión. En: Arnáiz, P. y de Haro, R. (coord.). Tra-
zando una investigación inclusiva: propuestas de mejora para la práctica 
educativa. Dykinson.
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Figura 1. Relación de prioridades en la inclusión educativa. Fuente: elaboración propia
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Prioridades emergentes según sus protagonistas
Este libro resume algunos de los resultados de nuestra última 
investigación colectiva, denominada ¿Qué estamos olvidando en 
la educación inclusiva? El texto compendia algunas de las fallas 
de la inclusión que hemos detectado en nuestros territorios con la 
ayuda de informantes expertos. 

La obra explora temas clave en el ámbito de la inclusión, tales 
como el apoyo educativo y los procesos de evaluación y etique-
tado del alumnado, el papel de las asociaciones y las familias, la 
formación inicial de docentes, las políticas educativas en la etapa 
de infantil, el valor formativo de las enseñanzas de adultos, las 
redes sociales y sus usos o los estudios sobre el futuro de la educa-
ción. Bajo un prisma inclusivo, cada nodo se interroga sobre qué 
nos impide sostener culturas y prácticas educativas para todos.

Los capítulos del libro se han construido siguiendo un modelo 
de investigación colaborativa. Hemos facilitado procesos de con-
sulta, diálogo y revisión con más de 60 informantes a través de di-
versas metodologías dialógicas que se desgranan en cada capítulo.

Si bien los participantes pertenecen a Cantabria y el País Vas-
co, los hallazgos del libro tienen relevancia más allá de estas re-
giones. Las brechas identificadas, aunque con denominaciones y 
circunstancias locales distintas, también pueden observarse en 
otros lugares del Estado o internacionalmente, ya que muchas 
representan jalones reconocibles de los sistemas meritocráticos 
occidentales.

Es la intención primordial de esta publicación contribuir a un 
debate público urgente sobre las nociones esenciales de la inclu-
sión educativa que están invisibilizadas, desatendidas o malversa-
das, y sobre cómo pueden transformarse para responder adecua-
damente a todos los niños y niñas.
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