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Resumen (120 palabras)  

Esta investigación se sitúa en el campo de la educación inclusiva, práctica docente, aprendizaje y  logro 
educativo en educación primaria. La investigación es cualitativa. Se realizaron entrevistas en 
profundidad, observación participante y anáisis documental. Es un estudio de caso de la práctica 
docente inclusiva de la maestra Maricé que se ha distinguido a lo largo de su trayectoria de 30 años 
de servicio por  resultados sobresalientes de sus alumnos, en términos de logro educativo y atención 
a la diversidad cultural en un contexto de vulnerabilidad social en una escuela pública de Tecate, Baja 
California, México. Se observó un proceso dinámico de reflexión sobre la práctica docente  desde un 
enfoque de educación humanista centrada en el desarrollo integral de sus estudiantes. 
 

Propuesta / Investigación / Preguntas de investigación y marco teórico (200 palabras)  

Se abordan las preguntas de investigación: ¿Cómo hacer para que el niño aprenda? y ¿qué hacer para 
ayudar a los niños que les cuesta trabajo aprender? Estos planteamientos la maestra sujeto de estudio 
los atiende en un proceso de reflexión sobre su práctica, investigación e innovación en el que aborda 
la educación con un enfoque humanista centrado en el desarrollo integral de las personas. En relación 
con el aprendizaje, Maricé entiende el logro educativo como un proceso que los estudiantes 
construyenlos aprendizajes esperados, de acuerdo con los planes y programas educativos (SEP, 2017), 
para ello atiende las dimensiones cognitiva, física, social y emocional de manera armónica e integral. 
En este estudio se busca comprender la manera en que la maestra da significado al aprendizaje y logro 
educativo en el marco de su historia personal, su experiencia profesional, la metodología desarrollada 
y de la relación afectiva-emocional que establece con sus estudiantes. El trabajo analiza cómo sus 
prácticas docentes la llevan a construir un ambiente de empatía, afecto, confianza, respeto, 
tolerancia, seguridad emocional, felicidad y aceptación propicio para querer aprender. El marco 
teérico se sustenta en el enfoque de los saberes docentes como construcción social (Mercado, 2003; 
Tardif, 2004; González Melo, 2013). 
 
Metodología (200 palabras) 

En esta investigación se utilizó la metodología cualitativa (Álvarez-Gayou, 2003), ya que permite 
abordar el estudio de caso (Stake, 1999) atendiendo a su naturaleza contextual, específica y compleja 
de la práctica docente, que siempre incluye, además de los aspectos técnicos y metodológicos, 



 
 
dimensiones morales, emocionales y políticas. También posibilita comprender y profundizar “los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 
relación con el contexto para profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, 
es decir la forma en que perciben subjetivamente su realidad” (Hernández-Sampieri, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 364).  Para la recolección de datos se realizaron tres entrevistas en profundidad a la 
maestra Maricé; registros de observación de su práctica docente en dos periodos de visita a su escuela; 
análisis de documentos, entre ellos reconocimientos y premiaciones recibidas por la maestra y sus 
alumnos; revisión de más de 50 cartas de agradecimiento entre las muchas que suelen dirigirle padres 
de familia, estudiantes y exalumnos; planes de clase, formatos que ha diseñado para el seguimiento y 
evaluación. 
 

Resultados y Conclusiones, Relevancia científica (250 palabras)  

Las prácticas docentes analizadas en este estudio de caso dan cuenta de la relación entre la facilitación 
de aprendizajes significativos, el logro educativo y los factores socioemocionales implicados en la 
práctica educativa inclusiva como potencializadores del desarrollo humano integral. El estudio 
permite analizar cómo las preguntas centrales que se plantea la docente la llevan a construir mediante 
su práctica diversas estrategias de inclusión educativa para atender la diversidad cultural y la 
vulnerabilidad social. Las estrategias docentes utilizadas con un enfoque de inclusión y socioemocional 
le permiten a la maestra estudiada crear, junto con los niños, un ambiente de empatía, afecto, 
confianza, respeto, tolerancia, seguridad emocional, felicidad y aceptación propicio para querer 
aprender. En el trabajo de la docente se vislumbra un enfoque humanista, que atiende el desarrollo 
socioemocional desde una visión constructivista de la práctica educativa, en la que aborda situaciones 
concretas de atención a la diversidad, inclusión educativa, convivencia escolar y el desarrollo integral 
de las niñas y niños, situaciones que actualmente constituyen retos para los docentes en servicio y 
para los docentes en su formación inicial en las Escuelas Normales de México. El estudio posee 
relevancia científica ya que da cuenta de una serie de intervenciones pedagógicas exitosas para 
mejorar la inclusión educativa y la convivencia escolar en contextos de diversidad cultural y 
vulnerabilidad social, lo que podría replicarse en otros espacios para generar líneas de investigación e 
intervención educativa para fortalecer la formación inicial docente. 
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