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Resumen: 
Las investigaciones en materia inclusiva son numerosas, aunque, sin embargo, 
estudiar dicha inclusión desde colectivos más vulnerables como el alumnado con 
enfermedad de baja prevalencia o poco frecuente, son menores, lo que dificulta 
conocer el estado de la cuestión y las necesidades existentes que solventar. El 
presente artículo forma parte de un trabajo más amplio de casos múltiples sobre el 
alumnado con enfermedades de baja prevalencia y los procesos inclusivos que se 
desarrollan desde diferentes centros educativos localizados en la provincia de Cádiz. 
A través del dicho artículo realizamos un estudio de caso de un centro educativo y 
en relación a una alumna escolarizada con enfermedad de baja prevalencia. A través 
de la presente investigación, se desea conocer, analizar y visibilizar si existen prácticas 
inspiradoras en materia de inclusión. Para ello, se plantea un diseño cualitativo, de 
corte descriptivo, analítico y reflexivo, utilizando como instrumento para la recogida 
de información la entrevista a diferentes agentes claves que podrían ofrecer distintas 
miradas sobre las políticas, las culturas y las prácticas en relación a la alumna objeto 
de estudio y su contexto socio-educativo.  El nombre de la alumna ha sido modificado 
para conseguir su anonimato. Los resultados muestran que desde el centro educativo 
se busca y alcanza favorecer el aprendizaje, así como el bienestar social de la alumna, 
aunque existen diferentes aspectos desde las culturas y las prácticas que no permite 
desarrollar al cien por cien un proceso inclusivo, sin embargo, sí existe una buena 
actitud y predisposición entre los agentes educativos 
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Introducción 
 La escuela debe ser un reflejo positivo de la diversidad existente en nuestra 

sociedad y supresora de las exclusiones más sutiles entre la ciudadanía. Una educación 
de calidad, que conlleva implícitamente el compromiso por una educación para todas 

presenta como un valor con posibilidades de enriquecernos mutuamente como 

comprensión, el respeto hacia la otra persona, la convivencia y, a identificarnos y 
valorarnos con nuestras fortalezas y debilidades, bajo la conciencia y comprensión de 
que cada persona somos diferentes. 

Por ello, la necesidad de seguir trabajando en la construcción de unas 
instituciones educativas equitativas, respetuosas hacia la diversidad y donde 
tenga cabida y se visibilice a todo el alumnado. Ello conlleva favorecer tanto el 
acceso, como el desarrollo de un espacio donde prime la convivencia, la 
participación y aprendizaje social, lejos de experiencias paralelas destinadas a 
determinado alumnado. El desarrollo junto a sus iguales, favorece la interacción 
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y el fomento de una relación interpersonal positiva entre todo el grupo clase. 
Como matiza Aguilar y Benítez (2022), permite, entre otros; a) entenderse y 
acoger las diferencias existentes entre las personas desde las propias vivencias; 
b) ver que se pueden utilizar recursos, estrategias o caminos diferentes e igual de 
válidos para alcanzar los objetivos; c) conocer otras formas de trabajar, de 
entender, de sentir y vivenciar sobre una misma situación; d) que toda personas 
necesitamos de la ayuda de otra en algún momento así como la obligación de 
ofrecer en caso de percibirla; e) aseverar su aprendizaje pero que la persona que 
tiene al lado también lo alcanza, pues, prevalece el bienestar grupal por encima 
del individual; f) la comunicación asertiva o la escucha hacia la otra persona.  

A su vez se requiere, una planificación, metodología y adecuada 
coordinación interdisciplinar entre todos los agentes implicados, prevaleciendo 
una mirada positiva y altas expectativas hacia todo el alumnado. Como afirma 
Monzón y Gaintza 

el sujeto en sí mismo no se encuadra como único responsable de los logros 
alcanzados o no, sino que entra en juego las posibilidades, apoyos, estrategias, 
oportunidades o condiciones que le brindamos a lo largo de su recorrido 
académico, facilitando o dificultando el camino.  

Creemos en un contexto educativo donde la evaluación de los procesos 
pedagógicos, organizativos o contextuales prime sobre el diagnóstico y sus 
etiquetajes, pues solo así, podremos ofrecer un acompañamiento en su proceso 
de escolarización, bajo la eliminación de las posibles y verdaderas barreras que 
limitan al alumnado al desarrollo de sus potencialidades, favoreciendo a su vez 
que se sienta acogido, perteneciente y reconocido en su singularidad. Es esta 
actitud, junto con la coordinación y cooperación entre profesionales (Cotrina y 
García, 2022; Krichesky y Murillo, 2018) la que hace girar y cambiar el sistema, 
siendo la escuela y no el alumnado el que se ajusta a la realidad y necesidad 

empatía, el compañerismo y la solidaridad al tiempo que se promueve el 
desarrollo i
social. La construcción de un entorno amigable evitaría la escasa sensibilidad e 
implicación que ha sufrido a veces el alumnado con enfermedades de baja 
prevalencia por parte de todos los miembros de la comunidad (iguales, otras 
familias o los propios profesionales) según estudios realizados recientemente 
(Pellejero et al., 2020). Entendiendo enfermedad de baja prevalencia cuando, la 
misma, se da entre 5 o menos casos cada 10.000 personas, a veces siendo la causa 
y tratamiento desconocido o indefinido y denominadas por Puyol (2021) como 

 

Una situación que se constata en otras investigaciones realizadas y que 
reflejan el carente conocimiento, visibilidad en relación a las enfermedades de 
baja prevalencia en nuestra sociedad. Se evidencia la necesidad de una mayor 
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formación e información previa entre el profesorado en relación a las mismas para 
saber cómo intervenir, atender, evitando esa ansiedad que se genera en 
ocasiones entre los profesionales y la propia familia ante su desconocimiento 
(Alfaro, 2021; Estévez, 2015; Puyol, 2021; Verger et al., 2017). También se confirma 
la necesidad de un mayor ajuste y flexibilidad desde los centros educativos ante 
las posibles ausencias del alumnado derivada de su enfermedad (Moliner y Sales, 
2017). Así mismo, se afianza la importancia de una comunicación bidireccional 
entre familia-escuela, bajo una estructura democrática, donde prime la confianza, 
el respeto, la escucha, la empatía, el cuidado (Ledesma y Pellejero, 2017), el 
consenso de unos criterios compartidos y dónde la familia forme parte del 
proceso evaluativo y decisorio. Unas experiencias compartidas entre ambos 
contextos que permite ampliar sus conocimientos mutuos, y que permite 
comprender, entender, así como derribar prejuicios y estereotipos prefijados bajo 
un proceso reflexivo conjunto. Un trabajo que de acuerdo con Galende (2014) 

e abarque las dimensiones personales, 
educativas, sanitarias y sociales y encaminada a construir el proyecto vital de la 

del propio colectivo resalta la necesidad de entidades que les acompañen y 
ofrezcan información, tanto social como educativo, así como la importancia de 
dichas redes de apoyo con los centros educativos, para mejorar todas las 
debilidades existentes (Estévez, 2015). 

A pesar de los grandes avances en materia inclusiva, el alumnado con 
enfermedad de baja prevalencia sigue siendo uno de los grandes olvidados, 

ordinario respuestas que atiendan a sus necesidades sanitarias, sociales y 
educa
buena atención educativa (Alfaro y Negre, 2019; Paz et al., 2021).  

A continuación, pondremos en su conocimiento el estado de la cuestión 
en relación a las enfermedades de poca prevalencia desde una visión y análisis 
socioeducativo, sin aras de generalizar, sino para ofrecer una perspectiva a la que 
aproximarnos, teniendo en cuenta que cada persona es única e irrepetible, 
aunque comparta dicha enfermedad. 

1. Método 
En cuanto al diseño metodológico, se trata de un estudio de caso, de corte 

cualitativo e interpretativo, permitiendo conocer y analizar en profundidad acerca 
de una situación concreta, previamente determinada, lo que permite según Soto 

ar en los rasgos determinados de su 
individualidad, así como sentar las bases para llevar a cabo clasificaciones, 
emprender acciones organizativas y sintetizar informaciones, cuestiones estas 

selección del caso, se 
estableció que cumpliera dos criterios relevantes para la investigación, como: que 
la alumna tuviera una enfermedad de baja prevalencia y que por las noticias 
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ofrecidas a través de Internet u ofrecida por el comité ético pudiera hacer ver que 
llevaban a cabo prácticas inclusivas inspiradoras. Finalmente, el CEPR donde se 
desarrolló el estudio de caso fue en un centro de Cádiz. 

2.1. Objetivos del estudio 
El principal objetivo del citado estudio es identificar prácticas inclusivas en 

relación al alumnado con enfermedades de baja prevalencia, mediante el análisis 
e interpretación de las políticas, las culturas y las prácticas instaladas en el centro 
educativo y que dan lugar a entornos más inclusivos. Para ello, se establecieron 
una serie objetivos específicos, como: 

- Conocer, analizar y comprender qué aspectos pedagógicos y 
organizativos están presentes a la hora de configurar respuestas educativas 
exitosas acordes con las demandas y necesidades del alumnado con 
Enfermedades de baja prevalencia desde los documentos institucionales. 

- Analizar y valorar los posibles ajustes razonables tanto a nivel 
organizativo y didáctico que se lleven a cabo desde el centro y el aula para facilitar 
la presencia, la participación y el progreso de este alumnado. 

- Conocer la percepción de la comunidad educativa del centro educativo 
para detectar las fortalezas y debilidades existentes a la hora de dar respuesta a 
una educación inclusiva desde su propio análisis, reflexión y autocrítica. 

- Conocer y analizar desde la voz del propio alumnado con enfermedad de 
baja prevalencia como ha sido su proceso de escolarización. 

- Descubrir posibles factores que conlleva a este alumnado a convertirse 
en un grupo vulnerable. 

2.2. Participantes 
En nuestro caso en particular, el propósito, es: conocer, comprender y 

analizar la dimensión biográfica y contextual del centro educativo en materia 
inclusiva desde las voces de todos los agentes implicados en el mismo, tanto 
aquellos que deben garantizar bajo sus actuaciones, actitudes y planteamientos 
una educación inclusiva como aquellos que bajo una justicia social, deben ser 
receptores y disfrute de la misma. Para ello y, como informantes claves del mismo, 
participaron todos aquellos profesionales pertenecientes al centro educativo 
(pedagoga terapeútica, tutor/a, equipo directivo) así como su familia, lo que nos 
permitiría conocer en qué medida se garantiza su presencia, participación y 
aprendizaje. Así mismo, y bajo un proceso participativo, democrático, dialógico y 
en el reconocimiento de las aportaciones como persona que concibe la educación 
inclusiva, se consideró necesario dar voz a la alumna estudio del caso como 
protagonista del mismo, lo que nos permitiría conocer desde la experiencia vital 
del propio colectivo sus vivencias, así como detectar posibles fortalezas-
debilidades o barreras existentes desde los centros educativos a mejorar.   

Se trata de una alumna alegre, sociable, amable y participativa, de 12 años 
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de edad. Entre sus potencialidades destaca su gran capacidad para relacionarse 
lo que le ayuda a participar con los demás estudiantes en clase y fuera de ella:  

Es un monstruito, ella no tiene dificultad para relacionarse con otros 
alumnos, todo lo que es una música, un baile, un no sé que, un no sé cuánto, 
siempre contenta entonces, es una niña que no tiene muchas dificultades a la 
hora de integrarse en una clase en comparación a otro niño, que a lo mejor te 
ofrezca menos y te ofrezca menos a los demás compañeros, si está ofreciendo 
menos a los demás compañeros, tú tienes que ir haciendo que tenga esas 
habilidades que no tiene ¿vale? entonces en el caso de ella parte de una base 
muy buena (E2) 

En relación a sus limitaciones podemos decir que tiene algunas dificultades 
para poder llevar a cabo las distintas competencias de su etapa:  

Le cuesta mucho trabajo aprender a leer, a escribir, aunque ya está mejor 
escribiendo, las matemáticas también le cuestan y la memorización, se le olvidan 

 

2.3. Instrumento 
El instrumento utilizado para la recogida de información fue la entrevista 

permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las 
personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento, que de otra 

 
Los 28 ítems que constituían la entrevista se organizaron en torno a tres 

grandes dimensiones, a través de las cuales se pretendía indagar sobre: los 
contextos educativos, recursos y procesos inclusivos. Dicho instrumento, así como 
los objetivos del proyecto fué compartido previamente con un grupo de personas 
expertas para su validación. Dicho comité estaba formado por personas con 
diferentes perfiles profesionales (ámbito educativo, asociativo, investigador y 
familiar) con amplios conocimientos en enfermedades de baja prevalencia e 
inclusión, lo que nos permitiría mejorar el mismo antes de su aplicación y 
conseguir una mayor información. 

Una vez validado, se llevó a cabo la aplicación del instrumento bajo el 
código ético que requiere toda investigación, como: el consentimiento ético-
previo, libre, informado y comprendido, la confidencialidad, anonimato, 
incluyendo entre las personas participantes a representantes de todos los 
colectivos evitando cualquier tipo de exclusión, así como el posterior ofrecimiento 
de los resultados de estudio (Alvarez, 2018). Posteriormente, se procedió a su 
preanálisis, así como la realización del sistema categorial por dimensiones (ver 
Imagen 1) lo que nos permitiría realizar en mayor profundidad el análisis e 
interpretación de los datos alcanzados y que desarrollaremos en el próximo 
apartado. 
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Figura 1. Dimensiones y categorías (Elaboración propia) 

2. Resultados 
Para ofrecer los resultados, seguiremos cada una de las dimensiones que 

constituía nuestro instrumento de investigación: 

Dimensión 1 

Las personas entrevistadas afirman y valoran que el centro cuenta con 
diferentes documentos donde se recoge la importancia y los aspectos necesarios 
para atender a la diversidad, aunque, carecen de información con respecto a las 
enfermedades de baja prevalencia.  

 (E3) 

Así mismo, su objetivo es la inclusión, aunque en su discurso se habla de 
igualdad y no de equidad, lo que no permitiría ofrecer una respuesta a cada 
alumnado en función de la situación de partida de cada persona sino a todas por 
igual. 

. (E3) 

Manifiestan su desaprobación con respecto a la aplicación de la normativa, 
debido a la falta de recursos humanos destinados a las necesidades de cada 
centro educativo, ya que, en su caso particular, la escasez de recurso provoca no 
poder llevar a cabo una atención desde dentro del aula. 
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 (E5) 

En cuanto a la existencia de alguna persona o equipo que fomente un 
trabajo inclusivo, se comprueba que no existe un liderazgo inclusivo en primaria 
que, investigue, forme, coordine y apoye al resto del equipo educativo hacia 
procesos más inclusivos, sino que comparten y reproducen entre el profesorado 
las mismas actividades, lo que puede hacer que se provoque un poco de 
dispersión, aunque lo entiendan como liderazgo compartido. Existe colaboración, 
pero no guías en el proceso. Algo que sí existió durante la etapa de infantil. 

 
(E4) 

 (E1) 

 (E1) 

Existe un claro concepto de diversidad y, además, se trabajan valores 
inclusivos inmersos en la práctica educativa, de manera que desde el profesorado 
existe una mirada enriquecedora de la diversidad y así intentan hacerla ver a sus 
discentes a través de sus explicaciones, donde refleja la diferencia existente entre 
las personas cada una con sus potencialidades y debilidades, las cuáles nos 
complementan y son necesarias respetar. 

(E5) 

 (E2). 
 (E5) 

Las relaciones y colaboraciones entre el equipo docente, alumnado y las 
familias es bastante buena y cercana, existiendo una comunicación fluida y 
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continua de manera oficial y extraoficial. De hecho, hubo una gran dificultad para 
obtener un diagnóstico adecuado en relación a la enfermedad, el cual se produjo 
gracias a la constancia de su madre y compartir constantemente sus 
investigaciones con el profesorado y especialistas. 

(E2) 

Existe colaboración e intercambio de impresiones, inquietudes, 
aportaciones y decisiones compartidas entre el profesorado. 

 (E3) 

Así mismo, se manifiesta ofrecer información previa en relación al 
alumnado a todo el profesorado que comience a trabajar con ellos, aunque se 
denota una información meramente diagnóstica, no analizando el contexto ni los 
procesos educativos. 

 (E2) 

Con respecto a las relaciones y colaboración externa con la comunidad, 
existe una escasa colaboración con asociaciones, aunque sí existe colaboración 
por parte del equipo docente con otros profesionales externos al centro, como la 
maestra de refuerzo de extraescolares, la universidad o la policía. 

 (E2) 

Dimensión 2 

Los recursos formativos son escasos y optativos, partiendo del interés 
autónomo de formarse por parte del equipo de docentes. La formación parte de 
asociaciones, investigación a través de internet para conseguir información o 
estrategias que ayuden a ofrecer al alumnado mejores recursos.  
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 (E2) 

El equipo de especialistas manifiesta no tener dificultades para formarse 
en horario lectivo, ventaja de la que no dispone el equipo docente al tutorizar a 
un grupo-clase, aunque ambos equipos lo consideran necesario para mejorar su 
docencia, existe cierta limitación. 

. (E2) 

Reconocen que desde el centro de enseñanza al profesorado se pueden 
realizar peticiones de cursos de especialización en lo que necesiten o tengan 
interés, aunque con la pandemia todo se centró en aspectos tecnológicos.  

 (E2) 

 (E2) 

Con respecto a los recursos humanos, a pesar de ser un centro de 
compensatoria, existe una carencia importante, sobre todo en este contexto dado 
que no se está dando solución con más contrataciones a la ausencia por 
reducción horaria de una maestra de PT. Si, de partida son escasos e insuficientes, 
en el caso que se explica es aún más acentuado debido a dichas circunstancias 
que impide según los informantes el poder acceder a las aulas junto con el 
estudiantado. 

(E2) 

 
(E3) 

Además, manifiesta que para verdaderamente favorecer la inclusión se 
requiere un mayor tiempo, coordinación que el tiempo establecido por 
normativa.  

 (E2) 

Los recursos materiales y tecnológicos también son escasos, no teniendo 
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recursos específicos, faltan materiales para el aula de apoyo donde manifiestan la 
necesidad de realizar muchos cambios para que sean más atractivos. 

 (E2) 

. (E2) 

 (E2) 

Los recursos físicos son accesibles a todas las personas pudiendo hacer 
uso de todas las instalaciones. Manifiestan que la delegación les ofrece muebles 
específicos adaptados.  

. (E2) 

 (E2) 

El centro habitualmente hace uso de los recursos comunitarios de la zona, 
su contexto es un paraje natural bastante enriquecedor. 

(E2) 

Dimensión 3 

Intentan que los materiales utilizados se les parezca o tenga relación a lo 
que hacen el resto de estudiantes, ofreciendo ajustes razonables. 
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 (E2) 

 (E4) 

Desde la visión de la madre, han sido numerosos los logros conseguidos 
desde infantil hasta el momento en el que estamos: último ciclo de primaria, 
insistiendo en que los mayores avances los consiguió en el centro de educación 
infantil. 

 (E1) 

 (E1) 

 (E1)  

En relación a las estrategias metodologías que llevan a cabo para favorecer 
la inclusión, aunque por parte del equipo docente existe descontento dado que 
siguen sacando a la alumna de su aula, alejándose en ocasiones de sus 
compañeros y compañeras, su familia muestra satisfacción con la calidad de la 
enseñanza y se manifiesta feliz. El equipo docente parece conocer estrategias que 
aún le favorecen más pero no realizan. 

 (E2) 

 (E2) 

 (E5) 
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3. Discusión 
Tras el análisis de las distintas entrevistas a las personas claves que 

completan el caso de Alma, se considera que existen aspectos positivos y 
negativos en relación a considerar que se realizan unas prácticas inclusivas con 
alumnado con enfermedades de baja prevalencia. El análisis de los distintos ítems 
nos ofrece, que: desde las culturas existe cierta intencionalidad en ofrecer 
atención a la diversidad desde una óptica inclusiva, sin embargo, los recursos 
humanos son muy escasos y no permiten conseguirlo, la cultura del centro ofrece, 
conoce y construye valores pro inclusión trabajándolo desde todos los ámbitos 
posibles con gran preocupación en conseguirlo.  

Los equipos docentes son conocedores de estrategias para poner en 
marcha una atención más inclusiva, sin embargo, no lo realizan manifestando que 
no tienen recursos humanos para ello, ni recursos materiales para poder 
garantizar los procesos de inclusión. Así mismo, aunque por parte del centro 
existen valores inclusivos que ayudan a trabajar lo que creen mejor posible con 
la alumna, esta sigue saliendo de su aula y trabajando contenidos totalmente 
distintos al resto de su clase. Esto es conocido por parte del claustro que se 
manifiesta en disconformidad y pide más recursos humanos. También es cierto 
que, en clase se trabajaba en el día a día con el alumnado la diversidad existente 
en ellos y ellas y eso lo enriquece. 

Es característico que, en relación a los logros realizados por Alma, son 
manifestados sobre todo por su madre y en muy pocas ocasiones por el equipo 
directivo o docente. Solo se alude a ello desde infantil, poniendo el énfasis en las 
barreras políticas y culturales y no en las didácticas.  

Los resultados del caso nos hacen ver que, en el caso estudiado, existen 
luces y sombras, hay aportaciones muy interesantes como la intención de la 
maestra de PT de poder organizarse con el resto de docentes para ofrecer una 
atención más personalizada y coherente con las tareas y contenidos del resto del 
alumnado. También podemos ver la importancia de la continuidad por parte de 
la madre en conseguir durante todo el proceso la mejora de la alumna, aportando 
desde los distintos lugares que puede todo lo posible. 

Así mismo, existe una comunicación fluida desde el colegio de educación 
infantil hacia el de primaria, así como se trabaja el puente hacia los estudios de 
educación secundaria. Esto favorece la bienvenida de la alumna al centro sin 
dificultades ni situaciones problemáticas. Esta comunicación es intercentro, 
interprofesional y entre el equipo docente, todas las personas implicadas son 
conocedoras de las potencialidades y limitaciones de Alma lo que ayuda a su 
desenvolvimiento dentro y fuera del aula. 

En el centro existen ajustes razonables, aunque también existen 
adaptaciones concretas a través de cuadernillos realizados por la alumna dentro 
y fuera del aula. Sin embargo, desde las percepciones docentes hay una amplia 
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mirada enriquecedora de que puede realizarse mucho mejor y existe interés en 
formarse en temas relacionados con la facilitación de la presencia, participación 
y progreso de la alumna y de sus iguales.  

Todas las personas implicadas en el centro educativo son capaces de 
detectar las fortalezas y debilidades existentes a la hora de dar respuesta a una 
educación inclusiva desde su propio análisis, reflexión y autocrítica, aunque 
siguen en proceso de conseguirlo. 

Conocer prácticas educativas basadas en experiencias vividas en los 
procesos de escolarización no obligatoria y obligatoria del alumnado con 
enfermedades poco frecuentes nos ayuda a comprender las barreras existentes 
para conseguir la inclusión del alumnado, desde todas las voces implicadas en el 
proceso educativo de la misma. Esto ayuda a la comunidad científica y 
específicamente en la mejora docente por parte de la comunidad educativa 
implicada en el caso. 

Después del proceso de investigación hemos podido analizar las prácticas 
educativas ofrecidas a una alumna con enfermedad de baja prevalencia, 
ofreciendo altibajos en relación al proceso de inclusión de la misma. Aunque la 
investigación podría ser más extensa analizando varios casos a la vez, este trabajo 
permite una visión enriquecida de las mejoras que pueden ofrecerse tras la propia 
reflexión a través de las entrevistas realizadas al equipo directivo, docente, familia 
y alumna. Ofrecer información desde distintas perspectivas permite llevar a cabo 
nuevas estrategias que favorezcan el proceso. Nos ha permitido describir cómo 
cada una de las personas implicadas perciben la realidad de dicho proceso 
educativo dentro del propio colegio, permitiendo la nueva reflexión por parte de 
toda la comunidad.  

Como preguntas futuras, proyección de futuras investigaciones: ¿Existe 
una coordinación en el tiempo entre los centros de las diferentes etapas 
educativas? ¿Cómo puede ayudar en el proceso de inclusión una mejor conexión 
entre el equipo sanitario y el educativo? 

El gran interés, trabajo conjunto y coordinado por parte de la familia con 
los diferentes profesionales refleja su lucha por alcanzar una educación bajo un 
modelo inclusivo y que coincidiendo con los resultados expuestos por Monzón y 

ta el desarrollo de todas y cada una de las personas que 

oportunidades de participación y aprendizaje, y siendo conscientes que el nivel 
de participación, aprendizaje y logro pueda ser muy diverso en función del 
alumnado, pero no por ello menos importante o enriquecedor. Aunque, se 
constata entre ambos contextos esa comunicación bidireccional tan necesaria 
que nos exponía Ledesma y Pellejero (2017), así como cierta coordinación interna 
en dicho centro con respecto a la alumna, se denota entre etapas la necesidad de 
una mayor coordinación entre profesionales, así como la necesidad de mayores 



Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva  
ISSN: 1889-4208.; e-ISSN 1989-4643. Volumen 16, Número 1, junio 2023 

 

207  

servicios y recursos desde la administración educativa, que permita favorecer una 
atención más ajustada a las características y necesidades del alumnado. Unos 
resultados que coinciden con la investigación realizada por Cotrina y García 
(2022) donde manifiestan como barrera la escasez y reducción de recursos 
humanos por parte de la Administración, así como el beneficio de la cooperación 
entre niveles y etapas para alcanzar una mayor calidad y solidez de la línea 
educativa del centro y la consolidación de acciones inclusiva. 

El malestar emocional y profesional que experimentó el tutor ante su 
desconocimiento para poder atender a sus necesidades, coincide con esa 
ansiedad descrita por Alfaro (2021) y como consecuencia de la baja información 
que se ofrece en relación a las enfermedades de baja prevalencia entre los 
profesionales del ámbito educativo. Se percibe la necesidad de incorporar en los 
centros educativos la guía ofrecida por la Junta de Andalucía para atender al 
alumnado que padece enfermedades de baja prevalencia. La falta de un 
diagnóstico previo y desconocimiento con respecto a la enfermedad, corrobora 
las palabras de Puyol (2021) cuando manifiesta que se tratan de enfermedades 
huérfanas por las pocas investigaciones existentes. 

Es evidente que aún existe un gran reto por alcanzar y es, garantizar su 
presencia y participación en el aula ordinaria. Esto hace que tanto tutor como PT 
sientan frustración por no conseguirlo. 

Como expresan Corujo, Gallego y Jiménez (2018) es necesario trabajar, 
conocer, luchar y desarrollar un concepto de apoyo inclusivo en el cual el 
profesional de atención a la diversidad sea un agente más en pro de la inclusión 
escolar. Para ello la filosofía desde la que trabaja el apoyo inclusivo no está 
centrada en el alumnado con déficit, en su lugar la mirada deberá ser mucho más 
amplia hacia todo el alumnado analizando las barreras existentes, sosteniendo 
que puede ser llevado a cabo por cualquier profesional y hacia todo el alumnado 
sustentándose en los principios básicos de las escuelas inclusivas. 
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