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institución educativa marginal de la ciudad de Popayán (Cauca). Esta 
investigación es de tipo cualitativo, basada en el método de la teoría 
fundamentada, donde se parte de  la comprensión de la realidad esco-
lar vivida por una niña en condición de discapacidad; una vez realizado 
el proceso de análisis de los relatos emergen algunas categorías, de las 
cuales se presentará en este artículo la categoría: “El sujeto sin voz”, 
en la que se devela cómo la niña vive en una exclusión, incluso con ella 
misma. El artículo concluye cuestionando, a partir de lo encontrado, 
cuán lejos se está de alcanzar una verdadera educación inclusiva en los 
espacios escolares.  

Palabras Claves: Discapacidad, escuela, inclusión escolar, niñez, 
parálisis cerebral.

Abstract 
The article reports some results of an investigation that was oriented 

to understanding the process of school inclusion of a girl with cerebral 
palsy in the third grade from a marginal school in the city of Popayan, 
Cauca (Colombia). This investigation is qualitative and is based in the 
method of Grounded Theory in which we start from comprehension 
of scholar reality lived by a girl in a disability situation; once made the 
process of analysis of stories emerge some categories. In this paper 
we show the category: “Subject without voice”, in which we show how 
the girl lives in an exclusion situation, even with herself. We conclude 
questioning, based on the findings, how far we are to reach a really in-
clusive education in the school environments.

Wordskeys: Disability, school, school inclusion, childhood, cere-
bral palsy.

Resumo
O artigo apresenta alguns resultados de uma investigação cujo pro-

pósito foi compreender o processo de inclusão escolar de uma criança 
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com paralisia cerebral no Ensino Fundamental de uma escola pública 
da cidade de Popayán, Cauca, Colômbia. Esta pesquisa é de tipo qua-
litativo, baseada no método da teoria fundamentada, através do qual 
se pode compreender a realidade escolar vivida por uma menina num 
estado de deficiência física; uma vez feito o processo de análise das his-
tórias, emergem algumas categorias, das quais se apresentará neste ar-
tigo a categoria: “O sujeito sem voz”, onde se revela como a criança vive 
numa situação de exclusão, mesmo com ela. O artigo conclui pergun-
tando, a partir do que foi encontrado, quão longe se está de alcançar 
uma educação verdadeiramente inclusiva nos ambientes escolares.

Palavras-chave: deficiência, escola pública, inclusão escolar, infância, 
paralisia cerebral.

Introducción
De acuerdo con Saldarriaga (2009), en los orígenes de la escuela el 

compromiso de la institución era generar procesos de “normalización”; 
los distintos eran rechazados por el sistema o sometidos a grandes cas-
tigos para llegar a un único proyecto de ser humano preconcebido en 
las características de la sociedad moderna: personas disciplinadas, 
obedientes, con moral y buenas virtudes; entonces, desde sus inicios, la 
escuela promovía radicalmente la exclusión de aquellos sujetos consi-
derados como diferentes. Fueron los procesos históricos, acompañados 
de movimientos sociales y pedagógicos, los que llevaron a proclamar 
la Constitución Política de Colombia (1991), la cual, entre otras cosas, 
consagra el derecho fundamental de las personas a acceder a una edu-
cación de calidad, sin ningún tipo de discriminación; seguidamente, la 
Ley General de Educación (1994) rechaza la educación segregada de 
las personas en situación de discapacidad y se solicita trabajar por una 
integración escolar (Mantoan, 2005), permitiendo acceder a las per-
sonas en condición de discapacidad a las aulas regulares de cualquier 
institución educativa pública de Colombia.

Siguiendo las políticas públicas de aquel momento, algunas institu-
ciones se atrevieron a permitir el acceso educativo a estudiantes que se 
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encontraban en condición de discapacidad; sin embargo, la promesa 
de integración falló porque las aulas regulares no estaban prepara-
das para este cambio: ausencia de capacitación a los docentes, inexis-
tencia de material didáctico, falta de prácticas pedagógicas distintas 
y acordes para los estudiantes con discapacidad (Comín, 2014). De 
este modo, en los últimos años se viene trabajando en el tránsito del 
concepto de integración educativa al de inclusión educativa, donde 
se priorizan procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, 
sin importar la condición en que se encuentren (Blanco, Aguerrondo, 
Ouane, y Shaeffer, 2000). 

Este camino de la educación inclusiva se convierte en una oportu-
nidad para garantizar “el derecho de la educación a todos, indepen-
dientemente de sus diferentes particularidades” (Sarto y Venegas, 
2009, p21), así como también tener en cuenta “las características, in-
tereses, capacidades y necesidades de aprendizajes” de todos los estu-
diantes (Sarto y Venegas, 2009, p.15). Solo así se podrá avanzar hacia 
una transformación cultural en la sociedad, con respecto a todos los 
procesos de inclusión. Desde hace varios años, algunos miembros del 
sistema educativo colombiano vienen adelantando esfuerzos para que 
se cumpla la política pública de inclusión en las distintas realidades 
escolares; no obstante, los contextos educativos son complejos y aún se 
encuentran muchos niños y niñas en situación de discapacidad a quie-
nes se les está vulnerando el derecho a recibir una educación de calidad 
en la que se potencien sus capacidades y no se resalten sus dificultades 
(UNICEF, 2001, p.5).

Por lo anterior, la investigación nos motivó a comprender lo que 
realmente estaba sucediendo con los procesos de inclusión en la vida 
escolar; para ello tomamos un caso específico de discapacidad: la Pará-
lisis cerebral, entendida, según François, & Martínez (2005), como una 
lesión originada a nivel cerebral y muscular, viéndose afectado el desa-
rrollo de las habilidades de motricidad gruesa y fina de las personas; de 
este modo, al no originarse una buena conexión entre ellos, se da una 
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condición que no permite un desarrollo pleno de crecimiento físico, ya 
que los niños que la padecen no pueden ejecutar tareas con facilidad, 
como: sentarse, correr, caminar, tener equilibrio, entre otros; los oríge-
nes se presentan con más frecuencia durante el parto debido a la falta 
de oxígeno como causante principal.

Al revisar el estado del arte acerca de los procesos de inclusión de 
niños con parálisis cerebral, se encontraron algunas referencias tan-
to a los procesos de rehabilitación (Rubinstein, Ramalho y Camargo, 
2002), como a procesos de salud y cuidados (Madrigal, 2004), la mi-
rada proteccionista desde el entorno familiar (Canarin, Furtado, Alves, 
Pedroso, 2012) y la inclusión escolar (García y Restrepo, 2010; Acosta, 
y Arráez, 2014). Estas investigaciones muestran cómo la mayoría de los 
estudios se centra en el campo de la salud, siendo pocas las que se enfo-
can en la parálisis cerebral como procesos de inclusión escolar y social 
desde una mirada de los propios actores escolares que lo vivencian y 
construyen sus propios significados. He aquí un primer interés para 
desarrollar la investigación planteada.    

Aunado a lo anterior, también había inquietudes que nacieron de 
experiencias en las prácticas profesionales donde se compartió con 
niños y niñas que vivían una situación de discapacidad en distintos 
ambientes escolares, de donde surgieron interrogantes como: ¿de qué 
manera son atendidos los niños con parálisis cerebral?, ¿cuáles serán 
sus sentimientos al compartir los mismos espacios con niños “norma-
les”?, ¿en realidad aprenden los niños?, ¿en qué contribuye a que los 
niños asistan a clases?, ¿qué piensan los docentes acerca de incluir a 
niños con parálisis cerebral?, ¿cuál es la preparación de los maestros 
para atender educativamente a niños con parálisis cerebral? Las pre-
guntas anteriores llevaron al origen de la pregunta central del proceso 
de investigación: ¿cuáles son los procesos de inclusión escolar vividos 
por una niña de grado tercero de primaria con parálisis cerebral en una 
institución educativa marginal de la ciudad de Popayán?

En este artículo presentaremos una de las categorías halladas fruto 
del proceso de investigación, titulada “El sujeto sin voz”, que devela 
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cómo la niña vive en una exclusión, incluso con ella misma, asunto que 
sigue cuestionando los procesos de inclusión escolar para la niñez en 
los contextos escolares. 

Metodología
Escenario y participantes de la investigación
El escenario de investigación fue una institución pública urbano 

marginal11 de la ciudad de Popayán (Cauca), que cuenta con tres jor-
nadas de atención (mañana, tarde y noche) y atiende a una población 
estudiantil de una de las comunas de la ciudad que presenta mayo-
res problemáticas sociales como: consumo y venta de psicoactivos, 
prostitución, pandillas, delincuencia común, entre otros. Las familias 
pertenecen a un estrato socioeconómico cero o uno. La institución 
cuenta con una infraestructura amplia, de fácil acceso, con zonas ver-
des, una cancha de juego, baños clasificados para los estudiantes, res-
taurante escolar, sala de informática con escasos computadores; sus 
aulas  son ventiladas e iluminadas, hay escasos materiales didácticos 
para  atender estudiantes con alguna condición de discapacidad y no 
existen  rampas para el desplazamiento a los salones y los demás es-
pacios de la institución.

El sujeto central de la investigación es una estudiante en condición 
de discapacidad con parálisis cerebral, de contextura gruesa, estatura 
media, tez blanca, cabello largo, con un diagnóstico de hemiparesia es-
pástica, definida esta por Salvador, Furtado, Alves dos Santos y Cana-
rín (2012) de la siguiente manera: “Es afectada la extremidad superior 
e inferior de un mismo lado (por lo general la repercusión funcional es 
mayor en la extremidad superior), la espástica se caracteriza por tener  
un hemicuerpo casi siempre con mayor compromiso de la extremidad 
superior” (p.140). 

Sus extremidades derechas están contraídas, presenta dificultad 
para hablar y caminar; se socializa poco con sus compañeros en el aula. 

1      Se denominan zonas urbano marginales a aquellos lugares dentro de las ciudades que han sido 
olvidadas por las entidades gubernamentales y dentro de ellas convergen problemáticas sociales, 
económicas, laborales y educativas que pone a la población en situación  de vulnerabilidad (Artea-
ga, 2005) 
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La estudiante realiza sus estudios desde el grado de preescolar en la 
misma institución. Los docentes que han estado orientando su proceso 
educativo son normalistas y licenciados en educación, con treinta años 
de experiencia en docencia, pero sin experiencia en atención educativa 
a estudiantes en condición de discapacidad; los docentes son los encar-
gados de orientar todas las áreas del conocimiento y rotan dentro de 
sus grupos; el grupo escolar donde se encuentra la niña tiene un total 
de 35 a 40 estudiantes.

La investigación es de corte cualitativo, porque busca comprender y 
describir los  fenómenos sociales de acuerdo a  cómo se observan y se 
presentan en la realidad de un proceso de inclusión educativa de una 
estudiante con parálisis cerebral en una institución pública marginal; 
tal y como lo plantea Strauss & Corbin, (2002) “los métodos cualita-
tivos se usan para obtener detalles complejos de algunos fenómenos, 
sentimientos, procesos de pensamientos y emociones, difíciles de ex-
traer o de aprehender por métodos de investigación más convenciona-
les” (p.21). 

Entonces, la pretensión es comprender el fenómeno desde el inte-
rior de los sujetos participantes, develando aspectos como: los ambien-
tes del contexto escolar, las actitudes, los sentimientos, los pensamien-
tos, las experiencias, entre otros. El método utilizado para el desarrollo 
de la investigación es la teoría fundamentada, la cual, según Straus & 
Corbin (2002), “es una teoría derivada de datos recopilados de manera 
sistemática y analizados por medio de un proceso riguroso de investi-
gación” (p.21). 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron 
tres: la primera, la observación participante, que nos proporcionó in-
formación del comportamiento de la niña en interacción con su grupo 
social (Rojas, 1991); se utilizó el instrumento del diario de campo, apo-
yados también en registros fotográficos y audiovisuales. La segunda, 
la entrevista semiestructurada, que se fundamenta en la interrelación 
humana, combinando enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 
implícitos en todo proceso de comunicación humana (Sandoval, 2014); 
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esta técnica se aplicó a tres docentes (dos hombres y  una mujer), em-
pleando  el instrumento de guía con preguntas abiertas. La tercera, el 
taller; se aplicaron talleres en el contexto escolar de la niña, utilizando 
como instrumento los planes guía; se hicieron registros fotográficos y 
audiovisuales. Estos talleres tuvieron como propósito sensibilizar y re-
flexionar con los participantes de la investigación frente a las actitudes 
y manifestaciones de inclusión o exclusión que estaban asumiendo con 
la estudiante.

De manera simultánea, en la aplicación de las técnicas de recolección 
de información se avanzó en la implementación de las técnicas de aná-
lisis de la información; para esto se utiliza el método de comparación 
constante, “que parte de la combinación del procedimiento de codifi-
cación propio del análisis de contenido y la generación de teoría propia 
de la inspección” (Strauss & Corbin, 2002, p.174). El procedimiento de 
codificación cuenta con las siguientes fases: la codificación abierta, que 
consiste en nombrar los relatos y descubrir fenómenos y propiedades 
allí expuestos; la codificación axial, referida a la reagrupación de las 
categorías y subcategorías empíricas; la codificación selectiva, donde 
se describieron las categorías empíricas con sus subcategorías ya to-
das saturadas. Una vez terminado el proceso de codificación, se avanza 
hacia la triangulación de las categorías empíricas, donde convergen las 
teorías, las categorías empíricas y la voz del investigador, para así dar 
luz a la nueva teoría (Strauss & Corbin, 2002, 175).

Resultados
Tal y como se ha señalado en la introducción, los resultados del pro-

ceso de investigación se articularán a partir de la categoría “El sujeto 
sin voz”, la cual visibiliza las comprensiones de la realidad vivenciada 
por la niña, dentro del proceso de exclusión escolar; a continuación se 
despliegan los hallazgos de esta categoría. 

Una de esas situaciones halladas es el poco conocimiento y recono-
cimiento que tiene la niña por parte de los distintos agentes educativos. 
Muestra de ello es que  no existe ningún diagnóstico en la institución 
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que advierta o dé pautas desde su condición. A este respecto, un docen-
te expresa: “no hay un empalme por parte de las directivas donde nos 
den a conocer las problemáticas con que vienen los niños” (T: EP3/Re: 
A/G: M/R: 1C). Esto lleva a configurar unos métodos de enseñanza ina-
propiados, basados más en la intuición de los docentes que en auténti-
cos ejercicios de valor pedagógico (Casanova y Rodríguez, 2009). Tam-
poco hay un proceso de acompañamiento escolar ni familiar por parte 
de agentes expertos para abordar aspectos importantes específicos de 
la formación de la niña, es decir, pareciera que con el acceso escolar 
bastara, como lo expresa el docente “no hay esa colaboración de nadie 
(…) es como uno solo tratando de hacer lo que se puede y con grupos 
tan numerosos es imposible llevar un buen proceso” (T: EP3/Re: A/G: 
M/R: 1D). Es así como el docente trata de enfrentar solo los retos que 
día a día le demanda el sistema educativo; muchas veces avanzando 
más hacia los errores que hacia una ruta pedagógica de inclusión que 
permita abordar una educación para todos (Arnaiz, 2012, p.25).

Otro asunto que se halló es la falta de formación que tienen los do-
centes frente a la atención educativa de la niña con parálisis cerebral; 
no se evidencian esfuerzos, ni preocupaciones, ni gestiones, ni conoci-
miento institucional de las políticas de inclusión educativa por hacer 
algo al respecto; el siguiente relato da cuenta de esto: “el rector nos dice 
que si hay diez estudiantes con discapacidad, él solicita el apoyo (…) 
yo no me siento preparado para enseñarle a la niña” (T: EP4/Re: A/G: 
M/R: 2B). El desconocimiento que enfrentan los docentes en el aula 
para atender a la niña, hace surgir sentimientos de incapacidad, miedo, 
frustración, inseguridad, rabia, entre otros; tal y como lo expresa el do-
cente: “uno ya no sabe qué hacer, son tantas cosas por atender que uno 
se siente mal de no darle las cosas que ella necesita” (T: EP1/Re: A/G: 
M/R: 4C). La falta de formación y conocimiento de los docentes limita 
la generación de caminos, posibilidades y oportunidades para hacer 
transformaciones reales en el campo de la educación; se requiere, por 
tanto, maestros que desde la experiencia escolar desarrollen capacida-
des y habilidades para enseñar con calidad y mística ante las diversida-
des humanas (Blanco, 2006, p.13).
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Del mismo modo, por su forma de expresarse, los docentes eviden-
cian tener poca sensibilización frente a la condición de la niña; para 
ellos, ella es una carga que les limita el trabajo con los demás estudian-
tes “normales”; incluso ven como la mejor opción que fuese retirada y 
llevada a un centro educativo especial, como lo refleja el siguiente rela-
to: “lo ideal sería que la niña estuviera en un colegio apto para recibirla 
(…) allá sí hay educadores especiales” (T: EP3/Re: A/G: M/R: 12A). 
Esta falta de conocimiento y sensibilización por parte del docente, lle-
va a que mantenga acciones pedagógicas marcadas en la cotidianidad 
escolar por expresiones de exclusión (Calvo, 2013). Es así como hay au-
sencia de actividades diferenciadas para la niña, no hay preocupación 
por lo que la niña haga o deje de hacer; todo el tiempo la atención se 
centra en direccionar el proceso educativo con los demás estudiantes 
del aula, tal y como lo refiere el siguiente relato: “el docente empieza 
su clase (…) orienta todo igual para todos (…) al terminar la clase, la 
niña no había hecho nada (…) el docente no se dio cuenta” (T: OP/Re: 
DC1/G: G/R2).

Otro aspecto importante reflejado en la práctica pedagógica del do-
cente que poco ayuda en el proceso de formación de la niña y de los 
demás estudiantes, es la prolongación de una educación bancaria, la 
cual, según Freire (1984), es  la que se centra en contenidos para trans-
mitir, control, disciplina sin oportunidades para crear y participar, 
disponiendo barreras para aprendizajes autónomos y significativos, el 
docente es el único poseedor del conocimiento, la enseñanza se centra 
en la transmisión de la información, hay una relación vertical docen-
te-estudiante; esta situación queda consignada en el diario de campo: 
“en el salón se exige el silencio y la disciplina (…) pasa largo tiempo y el 
docente es el dueño de la palabra (…) todos los niños hacen lo mismo” 
(T: OP/Re: DC1/D/E1/R3A).

En este sentido, es frecuente ver al docente en su quehacer pedagó-
gico privilegiando la memoria, repitiendo muchas veces la misma in-
formación y esperando a que los estudiantes la copien de igual manera; 



227Katharsis—ISSN 0124-7816, No. 21,  pp. 217-240— enero - junio de 2016, Envigado, Colombia

Exclusión escolar: caso de una niña con parálisis cerebral en una institución educativa urbana marginal de Popayán

ellos no comprenden muchos conceptos que se conforman en replicar, 
como lo muestra el siguiente relato: “yo trato de repetirles muchas ve-
ces  y preguntarles a ellos, y yo vuelvo les repito y  les insisto en algo,  
y a los que están respondiendo y a los que están distraídos vuelvo me 
acerco, y  les repito,  vuelvo  y les pregunto” (T: EP2/Re: A/G: M/R: 
31). El docente tampoco utiliza recursos didácticos para apoyar sus cla-
ses, solo el tablero y al marcador, asunto que complica el proceso de 
aprendizaje para aquellos que poseen distintos estilos de aprendizaje, 
como lo refleja el siguiente relato: “el docente en todas sus clases ha 
utilizado solo como recurso el tablero y marcadores de color rojo, ne-
gro y azul” (T: OP/Re: DC3/D/R2A). Lo anterior nos muestra cómo, 
a pesar de los adelantos de la pedagogía actual, aún en los contextos 
escolares se vivencia una práctica pedagógica antigua alejada de los 
principios frente a los procesos que se requieren trabajar desde la in-
clusión (Acosta, 2005). 

En la clase, el docente incentiva el trabajo individual y competitivo, 
es decir, solo algunos niños sienten que son capaces de hacer lo que 
pide el docente y son estimulados constantemente por él; por el contra-
rio, los demás estudiantes que nunca logran ser los primeros en entre-
gar o diligenciar lo que se les ha  solicitado, reflejan inseguridad,  baja 
autoestima y poca motivación por aprender, como lo indica la siguiente 
expresión: “los primeros que lo hagan tendrán un punto positivo” (T: 
OP/Re: DC4/E1/G/D/R4). De esta manera, en el aula se desconoce 
el principio de equidad (Liesa & Vived, 2009); todos son tratados por 
igual; a esto se le suma que el docente asume actitudes y anhelos de ho-
mogenización en el grupo, desde el concepto de “normalidad”, como lo 
expresa él mismo: “los otros niños, pues, son normales; ellos fácilmen-
te captan todo lo que se les dice (….) van ahí desarrollando las cosas 
bien. En cambio, a ella se le dificulta porque ella no entiende cosas ya a 
mayor profundidad (…): entonces, esa sería una de las desventajas que 
ella tiene frente a el grupo” (T: EP3/Re: A/G: M/R: 7).

Ante el panorama anterior, la niña asiste a clase todos los días, pero 
nada es planeado, ni realizado pensando en ella; ella ocupa un espacio 
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en la escuela pero es como si no existiera allí; se le señala más bien por 
lo que no puede hacer que por aquello que puede; ni el docente ni sus 
compañeros se han dado la oportunidad de descubrir sus capacidades; 
ha estado invalidada por mucho tiempo y, lo más triste, es que seguirá 
así, pues las características del entorno escolar que la acompaña no es 
muy estimulante y están lejos de reales transformaciones para llegar a 
una escuela inclusiva; por consiguiente, lo más seguro es que su pro-
ceso de desarrollo se quede cada vez más estancado, como lo expresa 
el relato: “sentada en el último puesto sola hace que está concentrada 
realizando su tarea (…), el profesor solo pasa cerca de su puesto y sus 
gestos expresan la poca importancia que le presta” (T: OP/Re: DC4/
E1/D/R2B). De este modo, se perpetúan los postulados de una educa-
ción integradora que expulsa y discrimina, sin la oportunidad de perte-
necer a un grupo social con derechos, oportunidades y posibilidades de 
participación (UNESCO, 1994). 

La niña aún no posee una competencia lingüística (Bustamante, 
2010) que la lleve a comunicarse efectivamente a través del uso de una 
lengua oral o escrita; por esta razón, en las actividades de clase, que 
son mediadas por la oralidad, la lectura o la escritura (que son la gran 
mayoría), la niña queda totalmente aislada del grupo y tan solo se ob-
serva su rostro angustiado y su cuerpo esperando cualquier tiempo de 
atención; esto se refleja en el relato: “Hay veces que sí, sí hay veces 
que ella me responde y hay veces que ella  dice no, que yo no hice, que 
yo no quise hacer eso y se queda así no más (…) La verdad es que no 
puedo comunicarme con ella y tampoco sus compañeros” (T: EP2/Re: 
A/G: M/R: 37). El docente también presenta sentimientos de frustra-
ción, manifestando en su práctica la imposibilidad de avanzar con la 
niña, por más esfuerzos que parece expresar: “cuando llamo a la niña 
para trabajar las dificultades, por ejemplo las combinaciones para que 
al menos escriba (…), le pregunto y ella no responde; esa es la situación 
que a ella todo se le olvida” (T: OP/Re: DC2/D: D1/R5C). Claramente 
se evidencia que el proceso educativo utilizado con la niña no es el ade-
cuado. Estando el lenguaje ligado con el pensamiento, la escuela debe-
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ría recrear formas distintas de potenciar las capacidades de expresión 
y comunicación de la niña y de todos los demás educandos de acuerdo 
con sus posibilidades. 

Pero, a pesar de lo anterior, las acciones del docente en su rutina escolar 
están centradas en el grupo de estudiantes “normales” y, si queda tiempo, se 
dedica a la niña; también la preocupación del docente es por los contenidos, 
el cumplimiento del horario escolar, la cantidad en vez de la calidad, la ho-
mogenización de los estudiantes; así lo expresan estos relatos: 

“Sí porque yo tengo que estar con todo el grupo y entonces escasamente sacar 
unos, unos minuticos para orientar a ella cositas muy sencillas para que haga” 
(T:EP3/Re: A/G: M/R: 9A);  “porque eso es  difícil  uno dejar esos treinta y pico 
que hay (…) la niña de aquí ella es muy lenta, si uno se dedica a ella pues no hace 
nada con los demás”  (T: EP2/Re: A/G: M/R: 20B). 

Es así como el salón de clase aparece dividido entre los que apren-
den, hacen y pueden, y los que no pueden, no hacen y no aprenden. El 
docente no implementa ninguna estrategia para garantizar los avances 
de cada uno de los niños, como se expresa en el  relato: “Haber, pues yo 
los evalúo viendo el interés de ellos que tienen para hacer las cosas (...); 
a la hora de hacer ya la calificación definitiva,  pues yo pienso en ellos y, 
de acuerdo a lo que he observado durante el periodo, es muy fácil” (T: 
EP2/Re: A/G: M/R: 28). Se puede entrever cómo se carece de procesos 
formativos no solo a nivel intelectual, sino también en el desarrollo de 
competencias emocionales y ciudadanas (Acosta y Arráez, 2014).

De esta manera, la niña no presenta avances; al no existir una fle-
xibilización curricular, ni un plan adaptado que tenga en cuenta sus 
necesidades, el docente refuerza sus dificultades y ciegamente guía el 
proceso educativo con la niña: 

“Repito, aquí  ya hemos llenado un poco de cuadernos  y tratando (…) tanto, 
tanto, tanto uno repetirle pues algo debe retenérsele (…); entonces, las ha olvi-
dado; entonces, yo pienso: tanto yo fregar con ella con esas letras, pues yo creo 
que en algún momento tiene que comenzar a escribir y a leer” (T: EP3/Re: A/G: 
M/R: 10C).
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Ella, al no contar con un apoyo personalizado, en el que realmente 
se le reconozca en su diferencia, y desde allí se valore y se trabaje con 
lo que es capaz de hacer, se ha generado alrededor un ambiente de 
creencias frente a su incapacidad; por ende, en algunas ocasiones, unos 
pocos compañeros se apiadan de ella y le hacen lo que no es capaz de 
hacer: “una compañera de la niña le escribe en su cuaderno para que 
no se atrase; el profesor es indiferente ante la situación, nade les dice; 
él continúa escribiendo sin decirle nada” (T: OP/Re: DC2/D: D2/R4B). 
Se requiere urgente iniciar procesos de sensibilización frente a la dis-
capacidad para avanzar hacia una cultura inclusiva real donde no se 
excluya ni por omisión, ni por sustitución (Infante, 2010). 

Todos los aspectos escolares mencionados ocasionan tensiones fa-
miliares de distinta índole. La madre manifiesta angustia al ver y ser 
consciente de los pocos avances que demuestra la niña y, en ocasiones, 
pareciera que en vez de mejorar retrocediera: “uno se cansa de luchar 
contra todo (...), se siente como desfallecer (…) Es muy difícil cuando 
uno siente que su hija es como un problema en la escuela” (T: EP3/Re: 
A/G: M/R: 12). Frente a esto, el docente manifiesta poco interés, es in-
diferente frente a las problemáticas familiares, cree que está haciendo 
lo mejor para la niña y no evidencia ningún esfuerzo por cambiar todas 
la manifestaciones de exclusión escolar que él mismo proporciona en 
la clase: “son escasos  minutos que a uno le quedan para tratar de que 
ella no esté ahí en esa desventaja (…), viendo trabajar los otros y ella 
de pronto sin nada” (T: EP3/Re: A/G: M/R: 9B); “entonces, sí, uno 
trata de como de entenderlas (…), de no molestarlas, que hagan lo que 
puedan porque tienen sus limitaciones (…)” (T: EP2/Re: A/G: M/R: 
16B). Es así como la familia, siendo un elemento fundamental en la 
formación de un sujeto, también empieza a vivir un ambiente hostil y 
desolado, y siente tener poco apoyo por la institución escolar, asunto 
que incrementa las posibilidades de fracaso escolar (Gómez, 2005). 

Ante el panorama anterior, la niña en el aula es tan solo una espec-
tadora de todo lo que sucede en su ambiente escolar; poco interactúa 
con los demás y poco los demás advierten la presencia de ella: “su aten-
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ción sostenida observa todo a su alrededor, su interacción es mínima, 
sus compañeros inconscientemente la invisibilizan de toda actividad 
escolar” (T: OP/Re: DC4/E/D/R2A). De este modo se evidencia cómo 
en el aula de clase se construyen barreras de participación, tanto del 
docente como de sus compañeros: “ella no puede dar más (…); con que 
aprenda las cuatro operaciones y leer y escribir yo creo que ya es mu-
cho (…); es muy difícil tenerla acá en la clase sin saber cómo” (T: EP3/
Re: A/G: M/R: 8A). Es aquí donde se evidencia que el trabajo escolar 
frente a la inclusión debe iniciar por derrumbar esas representaciones 
sociales que se crean y que determinan formas de pensar y de actuar 
frente a un aspecto específico (Vesga y Vesga, 2015). 

Con todas las vivencias de exclusión escolar y sin nadie que pueda 
brindarle un apoyo educativo distinto, la niña se muestra resignada; a 
veces se entretiene sola ante la invisibilidad ocasionada por el mismo 
contexto escolar. Sentada en la última silla del salón, la niña es alejada 
de todo y de todos; su silencio la invade y opaca todo su ser: “la niña 
pierde su mirada en un punto fijo y allí pensativa, ausente (T: OP/Re: 
DC2/E: E1/R2A); “la mayoría de veces está sola, es la única que no 
cuenta con un amigo a su lado como todos los demás; la razón del do-
cente es que se distrae” (T: OP/Re: DC4/E1/D/R2B). Se observa, en 
consecuencia, cómo, sin poder avanzar en su pensamiento y lenguaje, 
la niña se empieza a autoexcluir, como lo explica Suriá (2014): 

La causa de esto se constituye por comportamientos aprendidos en el contexto 
que remite a clasificar, homogenizar y segregar a las personas por sus diferen-
cias, hasta tal punto que estos comportamientos son naturalizados por todos, 
incluso por el sujeto que es discriminado. 

Es así como la niña se encuentra en un entorno cruel, donde a na-
die le importa lo que le sucede; pareciera que eso de la educación para 
todos es aquí un espejismo inalcanzable. Cuando la niña se atreve a 
preguntar o a interesarse por algo, no recibe de nadie una retroalimen-
tación, es como si estuviera condenada a esperar ver pasar el tiempo 
sentada en una silla, para luego irse a casa: 



232  Katharsis

Luz del Sol Vesga Parra  /  Luz Betty Pisso Pisso  /  Diana Carolina Villaquirán Hurtado

“pregunta afanada por el ejercicio del tablero (…); el profesor no la escucha; ella 
se calla y se queda sentada observando a los demás” (T: OP/Re: DC4/E1/R3A). 
“El docente revisa todos los cuadernos de ciencias (…), menos el de la niña” (T: 
OP/Re: DC3/D/D/R3A). “Hoy la actividad era en grupos (…), todos se organi-
zaron rápidamente, la niña observó cómo la única que quedaba sola fue ella” (T: 
EP2/Re: A/G: M/R: 41).

En este sentido, Andrade (2011) explica cómo la educación tradicio-
nal propicia  brechas de separación de los  niños “normales” y los “es-
peciales”, dada por la incapacidad del sistema educativo para atender y 
respetar las particularidades de cada uno, las cuales imposibilitan que 
ambas poblaciones compartan los mismos espacios y oportunidades.

A pesar de todas las manifestaciones diarias de discriminación y ex-
clusión que recibe la niña por parte de sus compañeros y docente, se 
evidencia los esfuerzos que ella hace para lograr una integración con los 
demás, como se manifiesta en estos relatos: “En ocasiones la niña se es-
fuerza para hablar con una amiga que le ayuda cuando se queda atra-
sada” (T: OP/Re: DC3/E: /R1B); “a pesar de su limitación en la parte 
derecha del cuerpo se esfuerza por seguir algunos ejercicios orientados 
por el profesor” (T: OP/Re: DC4/E1/R3B). Sus compañeros interactúan 
con ella solo cuando la van a poner al día con actividades que ha dejado 
incompletas o sin hacer, o cuando ella lleva objetos distintos a clase para 
que se los preste, es decir, amistades por conveniencia, pero no para re-
lacionarse, compartir, dialogar, jugar, entre otras, como se describe en 
el diario de campo: “los compañeritos ayudan a buscar el cuaderno para 
escribirle la nota que pidió el profesor” (T: OP/Re: DC1/D/G: G/R4A); 
“¿quién hace los dibujos a la niña? Pregunta el docente (…) Todos los 
niños levantan la mano” (T: OP/D: DC7/G: G/Re: R4B). Se dice que la 
escuela cumple un papel socializador (Zambrano, 2001), pero para este 
caso ni esto se cumple en la estudiante en condición de discapacidad.

Haciendo un análisis de los procesos de interacción que vive la niña 
con sus compañeros, se llega a la conclusión que se aleja de amistades 
donde ambas personas de fortalecen y se enriquecen; los contactos no 
pasan de entretener a la niña esporádicamente y de prestarle una ayu-
da para que el docente considere que ella no es capaz: “a veces una niña 
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la llama y le muestra muñecos para que se ría” (T:OP/Re: DC2/D: D2/
R4B); “siempre ayudamos a la niña a lo que ella no es capaz” (T:OP/
Re: DC2/D: D2/R13B). Todo lo anterior ha generado una gran insegu-
ridad en la niña frente a sus capacidades y su autoestima, pues, ante 
actividades grupales como fiestas y dinámicas, se niega rotundamente 
en participar, asunto que para sus compañeros les es indiferente: 

“Le dio pavor participar en la actividad grupal (…) corrió hacia la parte de atrás, 
y con su mano derecha se escondió en su mesa” (T: OP/D: DC7/E: E1/Re: R3). 
“La llamamos y ella no quiere salir, notamos que le da pena, inseguridad, y la 
respuesta es no sé” (T: OP/D: DC5/E: E1/Re: R4A); “sale la compañera pero 
ella no quiere salir, parece que siente pena de pararse y caminar hasta el centro 
del salón” (T: OP/D: DC6/E: E1/Re: R4B).

Por lo anterior, la escuela se convierte en un espacio que, antes que 
posibilitar, limita esas dimensiones a desarrollar en cualquier ser hu-
mano, privándole sus derechos fundamentales (Echeita, 2013). 

Las acciones de exclusión que, de alguna manera, se han natura-
lizado en el aula de clase por el docente, son replicadas en las actitu-
des que presentan los compañeros de la niña, a pesar de llevar cuatro 
años compartiendo con ella; ellos no saben qué es lo que tiene la niña 
ni cómo pueden relacionarse con ella, ni mucho menos cómo pueden 
realmente ayudarla sin inutilizarla, es decir, se carece de una sensibili-
zación y conocimiento del asunto de la parálisis cerebral por todos los 
agentes de la comunidad educativa que rodea a la niña, como se descri-
be en el diario de campo: “a ella no sé qué le pasa porque ni es igual a 
nosotros” (T: OP/D: DC7/G: G/Re: R2A); “profe, ella no, porque tiene 
infección y se me pasa a mí (…); a ella siempre se le hace todo porque 
no es capaz de hacer nada“ (T: OP/D: DC7/G: G/Re: R5B). Mientras 
que estos sucesos no sean conscientes por parte de los sujetos escola-
res, no habrá ningún cambio y, por el contrario, se tenderá a empeorar 
las manifestaciones de exclusión (Pérez, 2011).

De esta manera, ni la niña ni los compañeros han desarrollado una 
empatía, pues ambos desconocen lo que pasa. En tal sentido, la niña, 
como un mundo aparte, se retrae, se inhibe, pasa inadvertida, presenta 
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gestos de miedo, inseguridad  y tristeza; en su mirada es como si desea-
ra ser como los otros, como se evidencia en los relatos: “La tomamos 
de la mano y la llevamos para que forme el grupo; ella se sonríe pero se 
toma de la mano de nosotros fuerte y no se suelta; se termina y se sien-
ta” (T: OP/D: DC6/E: E1/Re: R4C). “No participa del juego, permanece 
sentada y expresa no querer hacerlo” (T: OP/D: DC6/G: G/Re: R3). No 
se ha construido en el aula una educación desde la diferencia, por esto 
lo distinto es raro y no cabe en el grupo humano; la niña vive alejada, 
ausente y apartada, como se describe en el diario de campo: “a pregun-
tas en grupo se queda en silencio y después de un rato dice: no sé” (T: 
OP/D: DC5/E: E1/Re: R4A); “no quiere salir porque siente pena, no 
quiere salir con su cabeza moviéndola varias veces y colocándose roja 
dice: no, no, no, no”.(T: OP/D: DC8/E: E1/Re: R3B)

Partiendo del trabajo de Jiménez y Gaete (2013), donde se expresa 
que los motivos fuertes para permanecer en la escuela son los víncu-
los con el grupo y amigos, ya que hacen parte del aprendizaje, de la 
construcción del desarrollo de personalidad, y para la vida social en 
general, vemos aquí que pareciera que cualquier otro lugar es el más 
adecuado para la formación de la niña, menos la escuela. Para finalizar 
la categoría desarrollada, es importante dejar claro que la niña está 
sumergida en un ambiente de exclusión por parte de los directivos, de 
los docentes, de los compañeros, donde seguramente si no se hace una 
sensibilización y reflexión de lo que está sucediendo, pasarán muchos 
años más ocasionándole graves problemas emocionales a la niña con 
parálisis cerebral y, en últimas, robándole lo más preciado que es su 
voz y la posibilidad de desarrollarse como ser humano, sin importar la 
condición en la que se encuentra. 

Conclusiones
A pesar de las políticas públicas divulgadas en los últimos años so-

bre inclusión educativa frente a poblaciones vulnerables, como son los 
niños y niñas en situación de discapacidad, se siguen perpetuando en 
los escenarios escolares procesos de exclusión escolar que detonan a 
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futuro en una exclusión social (Jiménez, Luengo y Taberner, 2005). 
Es así como las instituciones educativas a las que la ley presiona para 
recibir estudiantes en condición de discapacidad, si bien garantizan un 
acceso y, tal vez, una permanencia, esto se hace a costa de la calidad y 
los procesos formativos significativos de los niños y niñas vulnerables 
(Suriá, 2012).  

Un aspecto decisivo para llegar a procesos de inclusión educativa es 
la formación de los docentes, pues son ellos quienes deben crear y dis-
poner ambientes de aprendizajes efectivos y afectivos para garantizar 
los aprendizajes a sus estudiantes, en especial para aquellos que pre-
sentan una condición de discapacidad. Otro aspecto relevante es la ge-
neración de procesos de sensibilización escolar frente a la diversidad, 
a la manera como a los ciudadanos se les puede garantizar oportunida-
des y posibilidades para todos, de tal forma que se cumpla lo expresado 
en la Constitución Política de Colombia (1991) frente a la eliminación a 
cualquier forma de discriminación.

Igualmente, en los ambientes escolares falta avanzar hacia el au-
mento del índice de inclusión educativa (MEN, 2008), de manera 
que se evidencie, en todos los estamentos de los centros escolares, un 
trabajo real desde las distintas gestiones: directiva, académica, admi-
nistrativa y comunitaria, para que se garantice realmente un cambio 
de las  distintas barreras físicas, mentales y emocionales que han sido 
reconfiguradas socialmente frente a las personas que presenten algu-
na discapacidad. De este modo, las instituciones educativas serán las 
llamadas a repensar de forma diferenciada sus currículos, sus prácti-
cas pedagógicas, sus formas de evaluar y demás actividades propias de 
la escuela, que lleven a responder a un mundo diverso y pluricultural 
como el que habitamos.

También es necesario que la institución escolar se convierta en un 
apoyo en el proceso formativo que desde la familia se les imparte a los ni-
ños en situación de discapacidad; de lo contrario, los esfuerzos de todos 
estarían desarticulados y seguramente los avances serían pocos y lentos. 
Las entidades gubernamentales y las políticas nacionales deben asegu-
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rar que los docentes que están guiando los procesos educativos de los 
estudiantes con cualquier discapacidad cuenten con las competencias 
necesarias para hacerlo, garantizándoles no solo el acceso y la perma-
nencia en el sector educativo, sino también la calidad del servicio.

Esta investigación permite evidenciar cómo en la actualidad se si-
guen vulnerando los derechos fundamentales de los niños con discapa-
cidad, y cómo estos casos, que no son aislados en las regiones periféri-
cas de Colombia, como lo es Popayán, requieren una mirada reflexiva 
para iniciar procesos de cambio de todos los actores involucrados di-
recta e indirectamente para avanzar hacia la práctica de los discursos 
de la inclusión educativa y social.
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