
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y 

EDUCATIVA: POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DE LA LITERATURA: EL USO DE 

ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA ESTUDIANTES CON DESCONOCIMIENTO DEL 

IDIOMA 

AUTORÍA:  

Nassira Bougtib Bougtib 

***2652** 

TUTELA: 

DR./DRA. Isabel Jerez Martínez 

DR./DRA. Lourdes Hernández Delgado 

CONVOCATORIA: JUNIO 2023 



1 

“La escuela debe ser un espacio de felicidad”. 

Roger Schank (2013) 
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RESUMEN 

El porcentaje del alumnado con desconocimiento del idioma crece y cada vez más el 

profesorado reinventa sus estrategias para dar respuesta a este hecho, por ello, este trabajo de 

investigación se enfoca en la inclusión de este colectivo en el ámbito educativo a través de la 

literatura. El objetivo general que persigue es analizar la influencia que tienen y cómo 

fomentan los docentes la inclusión del alumnado que desconoce el idioma, a través del uso 

de álbumes ilustrados. Los participantes fueron 80 docentes de la Región de Murcia. Para la 

recogida de información se ha utilizado un cuestionario diseñado para esta investigación 

mixta que incluye una encuesta con preguntas cerradas y abiertas. El trabajo concluye en dos 

aspectos, por una parte, se observa interés por favorecer la inclusión y por otra existe un auge 

e inclinación hacia las metodologías activas, concretamente el aprendizaje cooperativo. 

Asimismo, las conclusiones destacan la importancia de la capacitación docente continua y la 

adaptabilidad del álbum ilustrado para satisfacer necesidades e intereses del alumnado.  

Palabras clave: Inclusión, literatura, metodología y docente. 

ABSTRACT 

The percentage of pupils with no knowledge of the language is growing and teachers are 

increasingly reinventing their strategies to respond to this situation, which is why this 

research work focuses on the inclusion of this group in the educational environment through 

literature. The general objective is to analyse the influence that teachers have and how they 

encourage the inclusion of pupils who do not know the language, through the use of picture 

books. The sample consisted of 80 teachers from the Region of Murcia. For the collection of 

information, a questionnaire designed for this mixed research was used, which includes a 

survey with closed and open questions. The study concludes on two aspects: on the one hand, 

there is an interest in favouring inclusion and, on the other hand, there is an increase and 

inclination towards active methodologies, specifically cooperative learning. The conclusions 

also highlight the importance of continuous teacher training and the adaptability of picture 

books to meet the needs and interests of students.  

Keywords: Inclusion, literature, methodology and teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata sobre la inclusión del alumnado con desconocimiento del 

idioma, a través de la literatura, en concreto el álbum ilustrado. En este sentido, el estudio 

que se desarrolla muestra las percepciones de los docentes. Puesto que la integración 

educativa pretende establecer espacios de la escuela para los discentes con necesidades, con 

la finalidad de facilitar sus habilidades y competencias, promoviendo una educación en 

igualdad de oportunidades (Cruz Vadillo, 2014). 

Por lo tanto, el interés que me ha llevado a querer estudiar este colectivo, se debe a 

mi labor como profesional en el ámbito educativo, ya que en las aulas cada vez hay más 

estudiantes inmigrantes con desconocimiento del idioma y como docentes se está en contacto 

constante con ellos y ellas. Por ello, el profesorado debe dejar que los discentes se sientan 

que forman parte del aula y del centro con sus compañeros y compañeras. Siguiendo a Valdés 

et al. (2020) afirman que cada vez hay más matriculaciones de alumnos y alumnas extranjeros 

en centros públicos y centros concertados, es decir, se va incrementado el porcentaje de 

discentes en los centros educativos. De este mismo modo, el objetivo general propuesto en 

esta investigación es analizar la influencia que tienen y cómo fomentan los docentes la 

inclusión del alumnado que desconoce el idioma, a través del uso de álbumes ilustrados. 

Además, del mismo se derivan los objetivos secundarios, son: mostrar la importancia de la 

formación del docente sobre la inclusión; mencionar la importancia del uso de una 

metodología inclusiva; identificar los beneficios del uso de álbumes ilustrados en el 

aprendizaje      del alumnado con desconocimiento del idioma; y conocer el impacto de la 

utilización del álbum ilustrado en el proceso de inclusión.  

Asimismo, como indica la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE, en adelante) que 

se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 30 de diciembre de 2020, la 

Educación es el primer pilar para garantizar el bienestar individual y colectivo, la igualdad 

de oportunidades, la calidad y la excelencia del centro educativo, haciendo hincapié en la 

inclusión socioeducativa del alumnado.  
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Igualmente, se puede observar un gran cambio en el marco europeo, puesto que se 

han ido estableciendo diferentes modelos, tal y como señala, Prieto (2022), entre otros son: 

- Modelo segregado es un modelo educativo en el que hay una separación entre los 

estudiantes, creando discriminaciones y excluyendo. Esto dificulta el acceso a una 

educación de calidad.  

- Modelo asimilador es un enfoque de aprendizaje que se enfoca en el proceso de 

inclusión, ya que pretende que los alumnos y alumnas se adapten al nuevo entorno, 

olvidando sus tradiciones, orígenes, costumbres, entre otras. Es decir, tiene que 

renunciar y adaptarse a la nueva cultura.  

- Modelo intercultural enfatiza en la promoción de la igualdad y la diversidad en todos 

los ámbitos de la sociedad, ya que su propósito principal es fomentar la convivencia 

basada en el diálogo y en el respeto a la diferencia, a través de la educación y la 

sensibilización. 

- El modelo multicultural de inclusión se refiere a un enfoque que valora y promueve 

la diversidad cultural, étnica, racial, religiosa, de género y de orientación sexual en 

todos los ámbitos de la vida. 

 Este mismo autor, se basa en la idea de que todas las personas tienen el derecho de 

ser respetadas y aceptadas, sin importar sus diferencias, creando un ambiente seguro y 

acogedor, promoviendo un clima de aceptación y respeto mutuo. Puesto que la finalidad de 

este modelo es garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y estén 

incluidas. De acuerdo con la Convención de Derechos Humanos, en el artículo 2: 

 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición (p.4). 

 Muestra de esto es la variación cultural que se encuentra presente en los centros 

educativos que reflejan la situación social (Álvarez Valdivia y Castelló, 2020).  Asimismo, 

se debe dar respuesta a las necesidades de los discentes y ofrecer recursos humanos y 
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materiales, promoviendo la equidad y la inclusión, porque el estudiante tiene que ser parte 

del centro educativo. De este modo, se debe mencionar que las investigaciones realizadas 

sobre la inclusión del alumnado son relevantes, ya que permiten conocer el desarrollo de la 

educación inclusiva (Iglesias y Martín, 2020). En definitiva, se realiza este estudio 

cuantitativo y cualitativo, para conocer la realidad de los centros educativos y analizar la 

influencia que tiene y cómo fomenta el profesorado la inclusión del alumnado inmigrante, a 

través del uso de álbumes ilustrados, en Educación Infantil y Primaria.   Para ello, este 

Trabajo Fin de Máster se estructura de la siguiente forma:  

 En primer lugar, se abre con el planteamiento de problema de investigación es 

analizar la influencia que tienen y cómo fomentan los docentes la inclusión de alumnado que 

desconoce el idioma, a través del uso de álbumes ilustrados, el cual se divide en la presente 

introducción y una justificación sobre el tema elegido. En segundo lugar, se encuentra el 

marco teórico, estructurado en diferentes constructos que nos sirven para hacer una revisión 

de los antecedentes de esta línea a lo largo del tiempo, así como para conocer cuál es el estado 

actual de la cuestión. Dicho marco teórico se subdivide en diferentes subapartados en los 

cuales se comienza hablando sobre inclusión y diversidad, seguido del factor clave de la 

inclusión (metodología) y se continúa hablando sobre la literatura y la inclusión. En tercer 

lugar, se concreta el objetivo perseguido con la presente investigación, mostrando el objetivo 

general y secundario.   

 En cuarto lugar, se da paso al apartado de metodología, dentro del cual queda 

especificado el enfoque desde el que se desarrolla la presente investigación, así como 

el contexto y los participantes, el diseño de la misma, la recogida de información donde 

se especificará el instrumento utilizado y el procedimiento seguido y el plan de análisis 

de la información. Además, se muestran los resultados obtenidos tras la recogida de 

información, así como un posterior análisis de los mismos. Luego, se muestran las 

conclusiones en la presente investigación a partir de los datos analizados. Por último, 

se cierra con todas las referencias que han sido usadas para la elaboración del mismo 

citadas según la séptima edición de la normativa de la American Psychological 

Association (APA en adelante) seguida de los Anexos incluidos. 
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I. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se realizará una fundamentación teórica sobre este trabajo de 

investigación, que permitirá respaldar y justificar los resultados obtenidos en este estudio, 

con la finalidad de establecer un marco de referencia. Además, cabe señalar que los apartados 

no se encuentran desarrollados de forma aislada, sino que se establecen relaciones 

significativas entre los mismos. No solamente se relacionan las ideas, también se desarrollan 

las habilidades de análisis y juicio crítico para establecer conclusiones propias. Una vez 

concluida la teoría, se podrá desarrollar y orientar el estudio con el fin de interpretar los 

resultados de forma argumentada y constructiva, que permitirá llegar a una conclusión crítica 

y fundamentada.  

1. Tendencias actuales en la educación inclusiva y su importancia en la sociedad 

  La inclusión educativa se considera un pilar cuyo objetivo es abordar el sistema 

educativo desde una perspectiva más amplia, reconociendo el derecho de todos a la educación 

y el valor de la diversidad de los estudiantes (Brito et al. 2019) .Asimismo, la inclusión se ha 

convertido en uno de los principales temas de debate en el ámbito social, educativo, político 

y económico, ha evolucionado de una manera muy significativa y positiva, para poder ofrecer 

a los estudiantes oportunidades equitativas de avance y desarrollo en un marco de respeto 

hacia las diferencias (Dussan, 2011). De esta manera, se debe tener en cuenta que la inclusión 

educativa se debe trabajar junto a una inclusión a escala social, puesto que la escuela y el 

entorno van juntos de la misma mano, es decir, se influyen mutuamente (Azorín, 2017).  Por 

ello, el sistema educativo debe estar constantemente cooperando en el cambio de la sociedad, 

ya que son unos pilares centrales para la convivencia ciudadana (Cárdenas y Terrón, 2017). 

  Tal y como indica Unesco (2019) actualmente, la educación inclusiva se ha extendido 

y se ha convertido en una premisa básica para asegurar que todos los niños puedan aprovechar 

el principio de que todos los estudiantes son igualmente valiosos y tienen la oportunidad de 

recibir una educación eficaz. Por este motivo, los sistemas educativos implementan 

programas para garantizar que todos los niños tengan el derecho de asistir a la escuela, 

relacionarse con sus compañeros en clase y recibir instrucción adecuada de acuerdo a su edad 
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(Monique y Sheila, 2020). Además, se señala que la educación inclusiva tiene que acoger y 

proporcionar una educación de calidad para todos, sin ningún tipo de discriminación (Aznar 

Díaz et al., 2021). Según los siguientes autores Del Pino et al. (2019) indican que la escuela 

inclusiva entiende que los discentes son iguales y al mismo tiempo diferentes, ya que, a lo 

largo de su proceso académico, se realizarán los apoyos y refuerzos dentro del aula. Mientras 

que la escuela integradora proporciona los mismo fuera del aula, etiquetando al discente 

como “alumnado de educación especial”. 

  Para lograr la inclusión socioeducativa es necesario comprender los cambios que están 

ocurriendo desde el nivel individual hasta el institucional para lograr la inclusión 

socioeducativa. Estos cambios deben promover la diversidad y los modelos de enseñanza y 

aprendizaje inclusivos. La inclusión es un componente clave de nuestras vidas, y requiere un 

cambio en nuestros valores. La educación para la inclusión se basa en el respeto, la empatía 

y la colaboración (Jara, 2015). Por lo tanto, esto supone que para llegar a la inclusión total se 

tiene que apostar por un centro educativo que acoge la diversidad, sin excluir a nadie. 

Asimismo, la inclusión comienza aceptando las diferencias, la diversidad y promoviendo la 

equidad del discente. Además, es un proceso que conlleva tiempo y su principal objetivo es 

delimitar o eliminar las barreras tanto culturales como sociales (Martín González et al., 

2017). 

  En tal sentido, Robles Vásquez et al. (2018)  indican que la diversidad humana es un 

hecho natural e inevitable y debe ser un motivo para cambiar e introducir nuevas formas más 

abiertas y flexibles de hacer las cosas. Aunque, tal y como señala Acevedo y Gómez, (2021) 

el entorno social como educativo, la diferencia es un motivo de exclusión, ya que se debe de 

entender que vivimos en un mundo diverso en el que cada uno tiene una identidad propia.  

2. El cambio de paradigma en la educación  

  La sociedad actual cada vez es más diversa, puesto que está sujeta constantemente a 

cambios y transformaciones. Tal y como se menciona, la educación inclusiva debe ser 

entendida como un proyecto de participación social y ciudadana que requiere procesos de 

cambio y mejora, que proporcionen acogida y bienestar a todo el alumnado (Arnaiz, 2019). 
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Igualmente, Alba et al. (2014, p.1) indican que debemos de hablar “diversidad de 

diversidades”, ya que somos únicos y siempre habrá algo que nos diferencie del resto. De la 

misma manera, Arnaiz (2003) indica que, a lo largo del proceso educativo, se encontrará una 

diversidad de ideas, experiencias, actitudes, motivaciones, capacidades, ritmos, intereses, 

diferentes estilos de aprendizaje, entre otras. 

  Por lo tanto, va surgiendo un cambio de paradigma en la educación. Esto hace referencia 

a un enfoque más centrado en el discente, para mejorar el aprendizaje e implicar el 

reconocimiento de la diversidad y la creación de espacios seguros en los que los estudiantes 

pueden desarrollar sus habilidades, el diálogo y la reflexión. Tal y como afirma  Santos 

(2010) es imprescindible que la institución educativa se abra al entorno y analice sus 

prácticas, para no fomentar individualismo y el fracaso. Puesto que la educación se centraba 

en la homogenización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y ocultaba la diversidad, 

pero ahora se concibe como un espacio dinámico, donde el enfoque inclusivo valora la 

diversidad  (Hewstone García, 2023). 

  Por ello es necesario resaltar, en el año 2000 se comenzó a utilizar el término educación 

inclusiva, en la Conferencia Internacional de Educación de Dakar, donde se establecieron 

una serie de dimensiones fundamentales para una Educación Inclusiva, es decir, en las 

políticas educativas se establecen las leyes y el currículo, las prácticas educativas se refieren 

a cómo se enseña y se aprende en las aulas, y las culturas educativas reflejan las relaciones, 

valores y creencias de la comunidad educativa en general, puesto que estos mismos están 

interconectados y tienen un impacto significativo en la calidad y el funcionamiento del 

sistema educativo. Tal y como menciona Booth et al. (2011) estas tres dimensiones son muy 

significativas y cada una señala una característica fundamental que hay que tener en cuenta 

para lograr una sociedad inclusiva, justa y equitativa, tanto en el ámbito social y escolar. Las 

Políticas están relacionadas con la planificación de programas y gestión de leyes; las 

Prácticas se basan en lo que se enseña en las aulas y en cómo se enseña y se aprende. Por 

último, las culturas reflejan las relaciones, los valores y las creencias de la comunidad 

educativa. A continuación, se muestra la imagen.  
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Figura 1 

Dimensiones del Index 

 

 

Fuente: Dimensiones del Index, obtenido de. Booth, T.; Ainscow, M. (2015).  

En definitiva, la educación y la sociedad son dos pilares fundamentales, ya que una 

depende de la otra. Por este motivo, se debe hacer hincapié en generar cambios que son 

vividos por ambos, tanto por la educación como la sociedad (Pulido y Ruiz, 2018). 

2.1. Normativa estatal: evolución desde las diferentes leyes educativas  

La normativa estatal española en el marco educativo ha destacado por tener un 

carácter variable e inestable debido a las múltiples reformas legislativas (Marín et al. 2019). 

En las siguientes líneas se evidencia el carácter inconsistente de las reformas educativas hasta 

la actualidad. Para abordar el análisis de la evolución de la normativa educativa en España 

partimos del momento de la institucionalización o incorporación de la educación en la 

Constitución de 1812, que recoge un apartado dedicado al ámbito educativo conocido como 

el Informe Quintana. A pesar de no ser una ley puramente educativa por impedimento de 

Fernando VII (Gómez et al. 2016), la Pepa desarrolló los pilares necesarios del devenir 

educativo (Cancelas y Romero, 2013). 
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En el año 1857, se aprueba la primera ley dedicada al terreno educativo nacional la 

denominada Ley de 9 de septiembre de 1857, comúnmente conocida como Ley Moyano que 

era ejemplo del interés de la sociedad por reformar y organizar el sistema educativo.  Con 

dicha ley, por primera vez se contempla la educación enfocada al alumnado con discapacidad, 

concretamente, a aquellos con deficiencias sensoriales tal como establece el artículo 6:   

La primera enseñanza se dará, con las modificaciones convenientes, a los 

sordomudos y ciegos en los establecimientos especiales que hoy existen y en 

los demás que se crearán con este objeto: sin perjuicio de lo que se dispone en 

el artículo 108 de esta ley (p.12). 

       No obstante, tal como afirma Gómez et al. (2016) la ley contempló únicamente al 

alumnado con barrera sensorial limitando así el acceso a la educación al alumnado con 

discapacidades de tipo intelectual o físico de carácter no sensorial. Estos quedaban fuera del 

marco normativo y no se atendieron hasta el año 1970 (González, 2009). Durante la época 

republicana, la legislación muestra una preocupación por la infancia “anormal”: se crean 

centros dirigidos a ocuparse de una sola discapacidad cuyo objetivo era dar una respuesta no 

solo de carácter asistencial, sino también de tipo pedagógico. Del mismo modo, se contempla 

el interés normativo por ofrecer cursos de especialización para atender al alumnado durante 

la formación de magisterio (Negrín y Marrero, 2018). 

En el periodo de la posguerra franquista se promulga la Ley de 17 de julio de 1945 

sobre Educación Primaria, que siguiendo la línea de la Ley Moyano descrita anteriormente 

(Negrín y Marrero, 2018), se centra en la creación de escuelas para anormales, sordomudos 

y ciegos para atender con la finalidad “de atender a la niñez desvalida y proporcionarle 

educación adecuada” (Artículo treinta y tres del Boletín Oficial del Estado, número 199 de 

18 de julio de 1945, pág. 394). En este periodo, la atención a la diversidad sufre un grave 

retroceso dado que no se añade nada nuevo respecto a la escolarización del alumnado con 

discapacidad, se limita únicamente a la creación de centros para “anormales”, en su mayoría, 

asumidas por el sector privado (Castell y Espada, 2020). 
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En el año 1970 se publica la Ley 14/1970, 4 de agosto, General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) conocida también por Ley Villar Palasí, 

parafraseando a Negrín y Marrero (2018), es la primera ley de la historia educativa nacional 

en ofrecer una educación para todos y todas, sin ningún tipo de exclusión. Hasta este 

momento la educación tenía un carácter puramente asistencial y marginal sin ninguna 

regulación explícita (García, 2017). 

El capítulo VII de la ley se dedica a la Educación Especial, y se centra en la 

importancia de la incorporación en la vida social de las personas deficientes o inadaptas, se 

hace una clasificación del alumnado en leves y profundos, los primeros para educar en 

centros ordinarios y los segundos en centros especiales, se crean unidades especiales en 

centros ordinarios, se hace énfasis en la atención de los superdotados y se inicia el uso 

diagnóstico médico. Asimismo, la ley se abre hacia la diversidad cultural potenciando las 

singularidades regionales e incorporando cursos especiales al alumnado inmigrante (Castell 

y Espada Chavarría, 2020; Fernández y Perales, 2013; García, 2017). La ley es la piedra 

angular en la inclusión del alumnado con necesidades educativas dentro del sistema 

educativo, se rige por la igualdad de oportunidad (Gómez, 2021). 

Quince años más tarde, con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación (LODE) trae consigo la renovación y modernización del sistema 

educativo al garantizar el derecho a la enseñanza a nivel nacional (Gómez, 2021).  

Con la entrada de la Constitución Española, el de la educación se convierte en un 

principio democrático para todos independientemente de sus características personales y 

sociales, la publicación del informe Warnock en el que se sustituye el concepto tradicional 

de educación especial por otro más integrador que es el  de necesidades educativas especiales 

y la aprobación de la Ley de Integración Social del Minusválido que integra la educación 

especial al sistema ordinario, se establecen las bases necesarias para un planteamiento más 

inclusivo mediante la Ley Orgánica de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del 

Sistema Educativo o LOGSE (Espada-Chavarría y Castell-Cerezo, 2020; García Rubio, 

2017). 
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Parafraseando a Peñalva-Vélez y Sotés-Elizalde (2009) la LOGSE fue la primera ley 

estatal en introducir el concepto de Necesidades Educativas especiales (NEE) y del mismo 

modo, se compensaron las desigualdades de carácter social, económico, cultural, económico, 

étnico o de otro tipo.  Domínguez y Soto (2001) afirman que esta ley se recogía de un modo 

extenso las bases de la educación intercultural, lo que supuso un número significativo de 

alumnos de minorías étnicas en situación de vulnerabilidad.   

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, conocida 

como LOCE, a pesar de que no pudo implantarse, fue crucial a la hora de tratar el tema del 

alumnado con necesidades educativas. Se ramificó al alumnado en dos grupos, por una parte, 

los de necesidades educativas específicas (alumnado extranjero, superdotados) y los de 

necesidades educativas especiales (discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y trastornos 

graves de la personalidad o de la conducta). A su vez, se mejoró el sistema de ayudas y becas 

para compensar las desventajas socioeconómicas (Digón-Regueiro, 2003; Domínguez-Delia 

y Soto-Rosales, 2001). 

La anterior ley es derogada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

igualmente conocida por LOE. Dicha ley se justifica en los cambios en la necesidad de 

utilizar educación como eje vertebrador de las realidades complejas que impulsa la tecnología 

(González Noriega, 2012).  

Respecto a la atención a la diversidad, en el capítulo dedicado Necesidades 

Educativas Especiales, se estipula que ha de ser la inclusión base común a todas las etapas, 

bajo los principios de normalización, equidad, igualdad, no discriminación entre otros 

muchos (Espada-Chavarría y Castell-Cerezo, 2020). Se hereda de la LOGSE el apartado 

dedicado a la compensación de desigualdades, itinerarios educativos (Programas de 

Compensatoria, Programas de Diversificación Curricular) y estrategias metodológicas como 

las adaptaciones curriculares individuales y significativas.  

En general, el principal motivo de la ley es dotar de una calidad a la educación que 

hace alusión a las necesidades, proporcionando una mayor flexibilidad al sistema educativo 

(Mures, 2009).  Además, Gómez (2021) añade que la LOE fija la necesidad de estrechar la 

colaboración entre escuela, administración y entidades sociales con la finalidad de dar 
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respuesta abierta a las dificultades de aprendizaje y alcanzar una correcta inclusión del 

alumnado en todos los ámbitos de la sociedad.  

Ejemplo de la inestabilidad política respecto a la legislación, es la aprobación de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 

también conocida popularmente como la ley Wert, modificándose así la LOE.  Esta ley 

antepone la calidad de la educación bajo los pilares de la integración e inclusión. En 

contraposición de la LOE, la LOMCE busca un enfoque más diferenciador, en otras palabras, 

se centra en adaptar la enseñanza a las necesidades educativas de cada estudiante. A modo 

general, plantea pocos cambios en el ámbito de la atención de la diversidad, incluye como 

elemento prioritario a los alumnos con dificultades de aprendizaje dentro de las categorías y 

propone evaluaciones periódicas para detectar dificultades de aprendizaje a lo largo de la 

educación (Espada y Castell, 2020; Gómez, 2021).  

Respecto a la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) hace hincapié en la equidad 

e inclusión, mediante la protección de los derechos de la infancia, la inclusión educativa y el 

diseño universal de aprendizaje, siempre y cuando, se respeten los principios de igualdad y 

no discriminación. Al igual que la LOMCE, se destaca la necesidad de intervención temprana 

(García, 2021). Respecto a la atención a la diversidad se remarca la necesidad de 

individualizar el aprendizaje y la consideración de adaptaciones y adecuaciones al alumnado 

ACNEA en las etapas postobligatorias (Gómez, 2021; López, 2022).  

En definitiva, se puede observar que a lo largo de las evoluciones legislativas en España 

se han producido cambios que reflejan las necesidades e intereses de la sociedad, con la 

finalidad de promover la inclusión, el respeto y equidad. Asimismo, es relevante seguir 

fortaleciendo la efectividad de la legislación educativa y social, para promover y garantizar 

una sociedad crítica, justa y equitativa para todos los ciudadanos.  
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3.  Diversidad e inclusión 

  En este apartado, se mencionarán aspectos relevantes sobre nociones básicas de los 

términos “Diversidad” e “Inclusión” y qué es lo más importante que se debe hacer para lograr 

y crear un ambiente inclusivo en un aula diversa.  Por ello, en la actualidad, la diversidad e 

inclusión son temas de vital importancia en el ámbito educativo, ya que se debe fomentar la 

sensibilización y la conciencia sobre la diversidad.  Además, los docentes deben promover 

la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, adaptando las estrategias 

pedagógicas de enseñanza y evaluación para abordar las diversas necesidades del discente. 

  La diversidad implica mirar al otro, es decir, se deben aceptar las diferencias de manera 

igualitaria y equitativa. Asimismo, la educación inclusiva debe partir de las estrategias 

políticas para garantizar los derechos humanos y asegurar la diversidad a través de una 

justicia para todos. Por ello, la educación desempeña un papel relevante en el fortalecimiento 

de la inclusión, puesto que, la sociedad actual reconoce la diversidad como elemento 

primordial para el crecimiento social, fomentando la justicia, equidad, integración, garantía 

de derechos humanos y eliminación de cualquier tipo de barrera (Hurtado et al. 2022). 

  A menudo, la inclusión se relaciona con el alumnado con necesidades educativas, pero 

tal y como indica Blanco (2010), se debe tener en cuenta a todos los discentes, porque en 

cualquier momento de nuestra vida podemos estar en una situación de vulnerabilidad. Del 

mismo modo, en la Ley Orgánica de Educación 3/2020 modificada por la Ley Orgánica 

2/2006 (LOMLOE, en adelante), en el artículo 19.1 Principios pedagógicos, se menciona que 

en la etapa educativa se sebe garantizar la inclusión educativa de todo el alumnado con una 

atención personalizada, para garantizar que cada estudiante reciba los apoyos y recursos 

necesarios. También, se mejora el aprendizaje y la convivencia.  Asimismo, tal y como indica 

Reyes-Parra et al. (2020) la educación inclusiva debe responder a la diversidad de los 

discentes, logrando una mayor implicación y participación de la comunidad educativa. Esto 

provoca un progreso evolutivo en el proceso académico del alumnado, fomenta la autoestima 

y la autoimagen, al proporcionar un entorno que valora y respeta las diferencias individuales. 

 



19 
 

 Con relación a lo anterior, Arnaiz (2019) señala una serie de retos esenciales que 

debemos conocer para crear una Educación Inclusiva, entre otros: 

-La Comunidad Educativa tiene un papel fundamental en la sustentación de valores, 

creencias y prácticas, para que la educación inclusiva sea una realidad en los centros y 

pueda generalizarse, evitando ser reducida a experiencias puntuales y limitadas. 

- Fomentar la formación de los docentes, siendo críticos y reflexivos sobre su enseñanza, 

desde una perspectiva democrática. Tal y como indica Jiménez et al. (2018) el 

profesorado muestra una actitud positiva, pero necesita formación, recursos, apoyo, entre 

otros, para fomentar la inclusión del alumnado.  Además, Escribano y Martínez (2018)  

señalan que la inclusión no tiene sentido sin formación, ya que es el desarrollo personal 

de cada individuo.  

- El discurso de la educación inclusiva debería guiar tanto las políticas educativas y 

sociales como estar presente en los centros educativos y en las aulas, y no quedarse 

reducido a principios e ideales que no transforman la realidad educativa. 

Como se ha mencionado anteriormente, se han encontrado varios desafíos que se han de 

abordar para lograr y promover una educación inclusiva. Siguiendo a Kefallinou et al. (2020) 

la educación inclusiva implica transformar todo el sistema educativo, teniendo en cuenta la 

legislación, la gestión y organización de los centros educativos. Sin embargo, los siguientes 

autores Peñalva et al. (2019) señalan que la escuela inclusiva debe reconocer el valor de la 

diversidad y todavía supone un reto de la práctica pedagógica. Otras de las características 

fundamentales, es que requiere un compromiso por parte de la comunidad educativa para 

respetar y promover la diversidad (Arnaiz, 2017). Es decir, el alumnado debe sentirse uno 

más y que forma parte del aula, fomentando su participación y éxito en el Sistema Educativo. 

La inclusión implica la participación de todas las personas, en igualdad de oportunidades y 

condiciones, realizando ajustes razonables para eliminar o delimitar las barreas excluyentes 

(Deliyore-Vega, 2018). 
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4. Factor clave para fomentar la inclusión:  La metodología  

  La inclusión educativa es esencial para alcanzar un modelo educativo de calidad, 

asimismo, el docente debe formarse constantemente para mejorar su práctica y proporcionar 

al discente un gran abanico de metodologías inclusivas e innovadoras (López, 2021). 

Además, tal y como indica Pulido y Ruiz-Seisdedos (2018) la sociedad en la que vivimos es 

dinámica, ya que está constantemente en un proceso de cambio y transformación, por lo que 

los docentes deben estar formados y preparados para la innovación educativa. Por ello, 

Muntaner-Guasp et al. (2022) señalan que las metodologías activas favorecen el proceso de 

la inclusión educativa en el aula, implicando la participación y motivación del alumnado. 

Siguiendo a  Moliner García et al. (2017) , entre otras son:  

  El aprendizaje cooperativo consiste en cooperar, con una serie de componentes 

esenciales, como, interdependencia positiva, interacción personal, integración social, 

responsabilidad individual y evaluación grupal. Según Chavarro (2015) el aprendizaje 

cooperativo es una herramienta que tiene en cuenta las diferencias individuales para afrontar 

retos, tanto educativos como sociales, ya que parte del trabajo en equipo y fomenta la 

adquisición de nuevos conocimientos entre los componentes del grupo. Además, el 

Aprendizaje cooperativo es una metodología clave para la interacción cara a cara, que 

consiste en fomentar los esfuerzos del resto de modo que completen sus tareas para que el 

grupo logre su objetivo y hace hincapié en la responsabilidad individual (Solís García et al., 

2022). Tal y como indica  Altun (2015) esta metodología tiene una influencia muy positiva 

en el proceso académico del discente, ya que fomenta el desarrollo de habilidades personales 

y sociales.    

Otro aspecto relevante e imprescindible a señalar es la confusión de esta con el 

aprendizaje colaborativo. Siguiendo a Alberto Collazos y Mendoza (2006)  señala que en el 

aprendizaje cooperativo el docente planifica y organiza el aprendizaje de los discentes, 

mientras que en el colaborativo el profesorado no guía al alumnado. Del mismo modo, 

aprendizaje cooperativo y colaborativo se encuentran entre los recursos metodológicos más 

empleados en la dinámica del aula en la actualidad, ya que el primero fomenta la interacción 

y la ayuda entre los componentes del grupo, y el segundo favorece la construcción del 
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conocimiento, en el que cada miembro se le asigna un papel determinado (Martínez et al., 

2018). Sin embargo, Peñalva-Vélez y Olivencia-Leiva (2019) afirman que estas son 

metodologías esenciales para promover un centro educativo inclusivo.   

El Aprendizaje Basado en Servicio es una metodología que fomenta el aprendizaje 

mediante un servicio a la comunidad de forma activa, ya que es una enseñanza directa, 

vivencial y experimental, implicando la participación de todo el alumnado, para que 

adquieran conocimientos y habilidades de manera más significativa, al aplicarlos en 

situaciones reales, ya que fomentan la interacción, la comprensión y van afianzando 

contenidos y conceptos. Además, este aprendizaje pretende favorecer la responsabilidad, la 

participación y el compromiso, para formar a ciudadanos críticos (Galván y Cervantes, 2017). 

Asimismo, se reconoce la importancia de contribuir en el estado del bienestar, teniendo en 

cuenta sus derechos sociales, políticos y educativos. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología educativa que abre un espacio 

para el aprendizaje experiencial y significativo, puesto que se promueve un aprendizaje más 

profundo y los discentes ven la importancia de lo que están aprendiendo.  Además, se 

caracteriza por promover aulas flexibles y dinámicas favoreciendo la innovación e inclusión 

educativa de los discentes, fomentando la participación activa del alumnado. Esto implica un 

cambio en el papel del discente y se convierte autónomo, activo y protagonista en su proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje (Hewstone, 2023). En otras palabras, el ABP es efectivo, ya que 

promueve la motivación y el interés, se desarrolla en ambiente acogedor, cálido y seguro, 

creando un espacio de intercambio y reflexión entre el profesorado y el alumnado, 

permitiendo la inclusión de todos.  

  En relación al Aprendizaje Basado en Pensamiento es una metodología que se enfoca 

en el desarrollo de pensamiento crítico, razonable, creativo e imaginativo en el estudiante. 

Además, le permite analizar de forma reflexiva la información que se le proporciona, 

promoviendo la toma de decisiones e intercambio entre los discentes. Tal y como indican  

Swartz et al. (2013) con esto se pretende que el alumnado se inicie en las tareas cognitivas, 
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desarrolle habilidades y hábitos de la mente y que aprenda estrategias de pensamiento eficaz.  

Además, promueve un aprendizaje significativo, potenciando las capacidades cognitivas.  

Respecto al Aprendizaje 3.0 también conocido como el Aprendizaje por Descubrimiento, 

se basa en el uso del contexto y dispositivos tecnológicos como herramientas relevantes para 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Asimismo, los discentes son participantes activos en 

el desarrollo y construcción de su propio conocimiento, a través del uso de las TIC. Esto 

convierte al discente en protagonista de su proceso de aprendizaje, ya que fomenta la 

motivación e interés, promoviendo un aprendizaje significativo (Pombo et al., 2018).  

Consecuentemente hablar de metodología, también implica hablar de prácticas 

educativas que el docente desarrolla en el aula para fomentar la inclusión del discente. 

Además, se adquiere un sentido significativo y relevante para la Comunidad Educativa 

(Jaramillo et al., 2020), dadas las circunstancias y los factores influyentes en el desarrollo de 

una Educación Inclusiva (Echeita, 2019). Por ello, cabe mencionar: 

- El juego es una práctica que se utiliza en el aula, constantemente por sus 

beneficios y ventajas (Rhenals-Ramos, 2022). Tal y como señala Lozano Celis y 

Corredor Suarez (2019) el juego como lenguaje expresivo fomenta el desarrollo 

global del niño/a, además, es una herramienta que promueve el desarrollo de la 

literatura, potenciando las habilidades y capacidades de los estudiantes.  

- Tutoría entre iguales es una técnica educativa que involucra a los discentes en la 

interacción mutua, donde cada uno asume el papel tanto de enseñar como de 

aprendiz. Además, promueve la participación activa, fomenta el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales, aprenden a comunicarse, cooperar y respetar 

las ideas y opiniones de los demás, entre otras, (Moliner et al., 2017).  

- Los talleres son una práctica educativa eficaz para fomentar la inclusión del 

alumnado en el aula, ya que se promueve la participación activa, se adaptan las 

actividades, teniendo en cuenta las necesidades individuales de los discentes. 

Además, se fomenta un espacio interactivo, acogedor y seguro (Rué, 2018). 
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- Las tertulias dialógicas fomentan la interacción de los estudiantes, estableciendo 

puestas en común, creando un clima acogedor y seguro (Martos, 2022). Siguiendo 

a López Valero et al. (2021), enfatizan que las tertulias dialógicas representan una 

modalidad de lectura compartida que fomenta la interacción entre el educador y 

los estudiantes, con el propósito de fortalecer las habilidades de comprensión y 

expresión. Asimismo, se resalta que las tertulias dialógicas pueden aumentar la 

motivación de los alumnos hacia la lectura, al mismo tiempo que brindan a los 

educadores nuevas perspectivas para abordar la literatura infantil. Además, los 

autores hacen hincapié en la importancia de que los educadores estén preparados 

adecuadamente para llevar a cabo tertulias dialógicas de manera efectiva, y 

señalan que la investigación desempeña un papel fundamental al proporcionar 

información sobre las mejores prácticas para llevar a cabo estas actividades. 

Por lo tanto, los diálogos sobre las lecturas nos llevan a la literatura y su valor también 

para la inclusión, puesto que se pretende ampliar las perspectivas del alumnado, fomentar la 

empatía, promover el diálogo intercultural y desafiar los estereotipos y prejuicios existentes 

en la sociedad.  

5.  Literatura y su valor para la inclusión 

La literatura es un medio esencial y relevante para fomentar la inclusión del 

alumnado. Tal y como remarca Bortolussi (1993), la literatura infantil es aquella literatura 

que, sin perder la condición de tal, interesa de un modo especial al niño y a la niña. Siguiendo 

a Fierro (2019) indica que educar desde la literatura es una actividad que conlleva el disfrute 

en todos los ámbitos del alumnado, puesto que se fomenta la equidad social, cultural y la no 

violencia, entre otros. Del mismo modo, Fons (2017) menciona que es relevante incorporar 

el texto literario como una de las formas de expresión habituales en el discente. Asimismo, 

es una vía esencial con una finalidad única que es favorecer la formación del lector y esto es 

una ruta que favorece la inclusión educativa.  Siguiendo a Acevedo y Gómez (2021) 

mencionan que la formación de lectores es una estrategia inclusiva que favorece el 

acercamiento con el otro, permitiendo el diálogo desde una perspectiva crítica y reflexiva, 

concienciando sobre las diferencias, es decir, la literatura puede ser una entrada de 
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reconstrucción de la persona en su componente individual y social (Avecillas, 2017). 

También, sirve de apoyo para comprender la sociedad en la que estamos, ya que presenta 

situaciones reales del mundo (Ruiz, 2019).  

Por otra parte, para garantizar la inclusión del alumnado se hará uso del álbum 

ilustrado, ya que a través de imágenes el alumnado puede interpretar la historia y construir 

un significado global de la temática que se le muestra, tal y como menciona Álvarez (2022) 

el uso del álbum ilustrado como un medio para tratar la diversidad es de gran ayuda para 

sensibilizar al alumnado de las diferencias y el gusto por la literatura. Además, el álbum 

ilustrado es un tipo de libro en el que la relación entre el texto y la imagen es muy estrecha, 

y esta última desempeña un papel fundamental en la comprensión de la historia. Asimismo, 

Senís (2014) señala que con la ilustración el mensaje del texto se multiplica, es decir, se 

comprende de una forma más sencilla y simple. Sin embargo, un cuento con imágenes es un 

libro ilustrado en el que las imágenes acompañan al texto, pero no son indispensables para la 

comprensión de la historia.  

Del mismo modo, Jimeno (2021) señala que es un recurso eficaz para lograr la 

transmisión del mensaje. Por lo tanto, los álbumes ilustrados ofrecen una serie de 

oportunidades para fomentar la educación literaria, puesto que invitan a los lectores a 

participar en la construcción de la idea de la historia y favorece una aproximación explorativa 

y participativa de los discentes. De esta manera, cabe señalar que la literatura infantil se basa 

en el principio de que la ilustración y el texto deben formar parte de un todo narrativo, 

fusionando el papel del ilustrador y del autor (Turrión, 2012). Puesto que, es una herramienta 

muy potente, que pretende conocer la realidad, ofreciendo una serie de interpretaciones y 

posibilidades para fomentar una cultura de paz (González, 2018).  

Otro aspecto relevante dentro de la literatura es el desarrollo de la función simbólica. 

Según Rivière (2005), la capacidad simbólica es una característica esencial del ser humano, 

ya que nos permite comunicarnos tanto con los demás como con nosotros mismos. De 

acuerdo con Piaget (2019), este proceso comienza cuando el alumnado adquiere la habilidad 
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de pensar en acciones y objetos que no están presentes físicamente. Esto le permite asimilar 

la realidad, revivir experiencias agradables, prepararse y superar situaciones, así como 

expresar pensamientos y sentimientos subjetivos, puesto que la imitación desempeña un 

papel fundamental en este proceso, como menciona Bordoni (2018), es una habilidad 

presente a lo largo del desarrollo humano. En esta misma línea, Arnaiz (2005), afirma que la 

educación es un proceso en el cual la realidad se transforma simbólicamente, que da lugar a 

dos tipos de instrumentos: el símbolo, que es la forma en que un individuo expresa y 

comunica su pensamiento de manera original y personal, y el signo, que es colectivo y se 

aprende a través de la imitación.  Por ello, Ruiz de Velasco y Abad (2016), indican que el 

origen de los símbolos se encuentra en el desarrollo de las capacidades cognitivas generales, 

así como en el desarrollo social y comunicativo del niño. 

También es imprescindible mencionar la alfabetización visual y el uso del álbum 

ilustrado, puesto que son aspectos importantes para los estudiantes que desconocen el idioma, 

ya que les ayuda a comprender el contenido de la literatura infantil sin necesidad de leer el 

texto. Asimismo, Colón-Castillo (2022), menciona que la utilización de los álbumes 

ilustrados como herramienta es relevante para desarrollar habilidades y capacidades, como 

la estimulación, la observación y el pensamiento. Del mismo modo, con la nueva Ley 

Orgánica (LOMLOE) se menciona el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA, en adelante), 

ya que es un enfoque educativo relevante en este contexto, alfabetización visual y el uso del 

álbum ilustrado, puesto que promueve el uso de múltiples representaciones y medios de 

expresión. Además, busca garantizar la accesibilidad y el aprendizaje efectivo del alumnado. 

Asimismo, el DUA se basa en la idea de que los entornos educativos deben ser flexibles, 

satisfacer y atender las necesidades e intereses del alumnado.  

Por lo tanto, el uso de imágenes y el lenguaje no verbal les permite acceder al 

conocimiento compartido en la literatura infantil, ya que les ayuda a desarrollar habilidades 

de comprensión de lectura y de interpretación de imágenes, lo que mejora su capacidad para 

entender el contenido de la literatura infantil.  Tal y como indica Moya-Guijarro y Pinar-Sanz 

(2007), la palabra y la imagen colaboran estrechamente para construir significado, lo cual es 
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crucial para transmitir aspectos importantes, fomentando el diálogo y el pensamiento crítico, 

ya que el uso del álbum ilustrado inclusivo favorece la reflexión y las habilidades sociales de 

los estudiantes. Del mismo modo, Mora (2017), afirma que la alfabetización visual promueve 

la inclusión, ya que abre las puertas a diferentes dimensiones y ámbitos, dado que la imagen 

desempeña un papel relevante en el álbum ilustrado. 

En definitiva y como se ha mencionado anteriormente, la incorporación del DUA que 

es una estrategia pedagógica, promueve la equidad y la inclusión del alumnado, ya que 

fomenta el diálogo y la interacción entre sus iguales. Al utilizar el álbum ilustrado y la 

alfabetización visual, se da una oportunidad a los discentes que desconocen el idioma, para 

comprender y participar en la literatura infantil, sin que les límite el texto escrito. Esto es 

especialmente relevante para estudiantes que están aprendiendo un nuevo idioma, ya que las 

imágenes y el lenguaje no verbal les permiten acceder al conocimiento compartido y 

desarrollar habilidades de comprensión y pensamiento crítico. 

II. MARCO EMPÍRICO 

A continuación, este apartado se enmarca en el ámbito educativo y para lograr el 

objetivo propuesto, se realizará un análisis exhaustivo y sistemático del marco empírico que 

sustenta el estudio. 

2.1. Objetivos 

En el presente trabajo académico se pretende ofrecer una respuesta al problema 

planteado y resolverlo, a través de una metodología científica.  Asimismo, el objetivo general 

propuesto en esta investigación es analizar la influencia que tienen y cómo fomentan los 

docentes la inclusión de alumnado que desconoce el idioma, a través del uso de álbumes 

ilustrados.  

De este objetivo se derivan otros específicos propuestos, entre otros son: 

- Mostrar la importancia de la formación del docente sobre la inclusión. 

- Mencionar la importancia del uso de una metodología inclusiva. 
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- Identificar los beneficios de los álbumes ilustrados en el aprendizaje de alumnado 

con desconocimiento del idioma.  

- Detectar los cambios en la práctica docente al fomentar la inclusión del discente.  

- Conocer el impacto de la utilización del álbum ilustrado en el proceso de inclusión 

de los alumnos con desconocimiento del idioma en el aula.  

2.2. Metodología 

Esta investigación hace uso de un enfoque mixto, esencialmente cualitativo, estudio 

de caso, encuesta y además cuantitativo, que pretende conocer y estudiar el planteamiento 

del problema. Además, ambos enfoques permiten una comprensión más completa, para 

obtener una visión amplia de los resultados de la presente investigación.  

Para concretar la metodología y los objetivos se aplica el estudio de casos. Este se 

centra en analizar la influencia del trabajo docente para fomentar la inclusión del alumnado 

con desconocimiento del idioma a través del álbum ilustrado, así como como sus beneficios 

y las prácticas docentes utilizadas para tal fin. Asimismo, tal y como señala Álvarez-Álvarez 

y Fabián-Maroto (2012) el estudio de caso a pesar de ser conocido tradicionalmente por su 

esencia cualitativa, no excluye el empleo de un procedimiento o técnica de naturaleza 

cuantitativa. En otras palabras, no se percibe como un método de investigación único, sino 

que está abierto a una gran variedad de sistemas de métodos.  

2.2.1. Enfoque y diseño 

Esta investigación es un proceso sistemático, crítico y empírico, basado en un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, asimismo, al ser un enfoque mixto, la conjunción de ambas 

metodologías reside en las siguientes justificaciones, entre otras, son: el nexo de ambas 

metodologías permite una comprensión detallada y holística de la investigación, por un parte, 

la cuantitativa proporciona una visión más generalizada y objetiva de los resultados, en 

cambio la fase cualitativa, permite el estudio de la realidad de manera contextualizada y 

profunda (Ugalde-Binda y Balbastre-Benavent, 2013). Del mismo modo, Aguilar-Gavira y 

Barroso-Osuna (2015) señalan que se obtiene un mayor control de calidad y garantía de 

validez, credibilidad y rigor en los resultados. Además, la integración de ambos modelos 



28 
 

permite la apertura de la investigación hacia nuevas líneas de investigación que darán pie a 

futuros estudios (Álvarez-Álvarez y Fabián-Maroto, 2012). 

Por otra parte, el diseño de investigación seleccionado para este estudio combina 

técnicas cuantitativas y cualitativas, adoptando una inclinación de carácter encuesta. A modo 

más específico, siguiendo las clasificación Pérez Serrano (1994), citado en López-González 

(2013), se ha combinado la modalidad del estudio de caso interpretativo puesto que se utilizar 

las propuestas teóricas analizadas antes de recoger los datos con la finalidad de defender, 

demostrar o ilustrar los resultado de las categorías a analizar en el marco empírico y el estudio 

de caso evaluativo, ya que se realizar una descripción y explicación de los resultados para 

llegar a emitir juicios sobre el objetivo de estudio. 

Esto permite respaldar, demostrar o ilustrar los resultados de las categorías que se 

analizarán en el marco empírico. Además, se busca obtener una comprensión profunda del 

fenómeno de estudio, considerando los contextos, significados y experiencias de los 

participantes involucrados. Puesto que, este enfoque permite no solo realizar una 

caracterización detallada de los hallazgos, sino también emitir juicios y conclusiones sobre 

el objetivo de investigación planteado. 

2.2.2. Contexto y participantes 

En relación al contexto, los cuestionarios (véase Anexo I) fueron entregados para su 

cumplimentación en dos centros rurales, dos urbanos y dos concertados, de los cuales se han 

obtenidos 80 respuestas de los docentes y se ha seleccionado estos centros para diversificar 

los resultados en esta investigación, por cercanía, acceso y disponibilidad. Aquí, se puede 

observar, que un 32.5% de los docentes encuestados trabajan tanto en la zona rural (26 

docentes) y concertada (26 docentes) y un 35% ejercen en centros educativos urbanos (28 

docentes).  Asimismo, esto se debe para la obtención de una gran variedad de respuestas y 

poder diversificar los datos obtenidos.  Además, en el contexto elegido se aprecia una gran 

cantidad de alumnos y alumnas inmigrantes, con desconocimiento del idioma.  
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Figura 2 

 
Tipo de Centro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los participantes, se han obtenido 80 respuestas, de los cuales 57 (71.3%) 

eran mujeres y 23 (28.7%) eran hombres. Estos datos se corresponden con lo esperado, puesto 

que, en la actualidad, se observa que las mujeres predominan respecto a los varones. Aquí, 

se observa una brecha existente del 42.6%. Además, con esta muestra y abordando la 

investigación se utiliza un enfoque de estudio de caso para obtener resultados significativos.  

Figura 3 

 

Participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3.  Instrumentos de recogida de datos 

El instrumento de recogida de datos que se ha utilizado en este estudio de 

investigación es el cuestionario/encuesta que consta de diez preguntas cerradas con opciones 

de respuesta múltiple y de tres preguntas abiertas. Estas preguntas abordan las diferentes 

dimensiones que se buscan en los objetivos propuestos en este trabajo (véase Anexo I). Este 

instrumento fue diseñado específicamente para este estudio y ha sido validado por dos 

expertos en el campo de la Didáctica de la lengua y la literatura, de la facultad de Educación, 

Universidad de Murcia. Tal como indican Ávila et al. (2022), el diseño y validación del 

instrumento es necesario para comprobar la calidad, claridad y fiabilidad de su contenido. 

Por ello, se ha tenido en cuenta el grado de pertinencia que es la adecuación de las preguntas 

para valorar la prevención y concienciación de docentes en cuestiones de inclusión; grado de 

claridad en el que las preguntas tal y como están redactadas no inducen a error por sesgos 

gramaticales y de coherencia en el que las preguntas tal y como están redactadas, son 

adecuadas para indagar sobre los conocimientos básicos de los docentes.  Además, las dos 

tutoras también participaron en dicha revisión, ya que se aportaron sus propuestas de mejora 

y opiniones referentes tanto al diseño como al contenido del cuestionario. 

2.2.4. Procedimiento 

  En esta investigación, se ha diseñado un cronograma en la realización del Trabajo de 

Fin de Máster. Además, es fruto de muchísimas horas de dedicación y esfuerzo. A 

continuación, se detallan las semanas aproximadas dedicadas para cada una de las tareas 

realizadas, ya que se establece una buena organización que permite la realización exitosa y 

correcta de ese trabajo, facilitando la gestión del tiempo. Tal y como indica Álvarez-Álvarez 

(2012), para elaborar un estudio se debe distinguir en dos fases:   

- Fase preactiva que tiene en cuenta el contexto, los participantes, los recursos, las 

técnicas y una temporalización aproximada para desarrollar y plantearse el 

proceso de investigación.  

- Fase interactiva que hace referencia a la recogida, análisis y discusión de los datos 

obtenidos. Además, el investigador tiene que tener en cuenta los objetivos 

propuestos en el estudio. 
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A continuación, se mostrará en formato tabla el cronograma que se ha utilizado para 

este trabajo de investigación.  

Tabla 1  

Cronograma de la Investigación 

Tarea Semanas 

Planteamiento del problema y primera revisión bibliográfica 4 

Diseño de investigación 2 

Selección del contexto y los participantes 2 

Elaboración de los instrumentos de recogida de información 5 

Segunda revisión de la bibliografía  1 

Recogida de información  2 

Análisis de la información 2 

Interpretación de los resultados  2 

Elaboración del informe 4 

Preparación de la presentación de PPWW 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Esta tabla muestra la planificación seguida para la realización de este Trabajo de Fin 

de Máster. 

2.2.5. Plan de tratamiento y análisis de datos 

La recogida de información se ha llevado a cabo a través de Google forms, es una 

herramienta para recopilar datos y realizar un análisis detallado del estudio realizado. 

Además, es una plataforma online, que facilita la recopilación de datos de manera eficiente. 

Asimismo, los participantes pueden completar el formulario en cualquier momento y desde 
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cualquier lugar, lo que aumenta la participación de todos y la tasa de respuesta (Burq-Cerón, 

2016).  

En relación al análisis estadístico se ha llevado a cabo a través del paquete estadístico 

Stadistical Package for Social Sciencies (SPSS, en adelante), concretamente en su versión 

22.0. Asimismo, después de recopilar la información, se crea una matriz de datos que se 

representa como una tabla en la que se registran los valores de cada participante en diferentes 

variables. Según Bisquerra y Vilá (2012), esta matriz es una estructura en forma de tabla 

donde las columnas representan las variables y las filas corresponden a los sujetos.  

2.3. Análisis de datos y resultados  

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos que se presentan en cuatro 

subapartados, ya que en cada uno se pretende dar respuesta a los objetivos propuestos en este 

estudio. En esta misma línea, se van a realizar diferentes tipos de análisis (cualitativo y 

cuantitativo), son: 

A) Cualitativo, dentro del mismo, se analizará el contenido, ya que se pretenden 

examinar los temas que se trabajan con el álbum ilustrado y qué valores se 

transmiten. Y respecto al análisis temático implica la identificación y 

organización de temas recurrentes o significativos dentro de los datos, es decir, se 

categorizarán las metodologías que utilizan los docentes para fomentar la 

inclusión del alumnado con desconocimiento del idioma.  

B) Cuantitativo, se utilizará el tipo de análisis de estadística descriptiva, para resumir 

y describir los datos recopilados. 

2.3.1. Datos globales  

Tras el análisis de todos los datos disponibles, cabe señalar que dichos participantes, 

34 imparten Infantil y Primaria (42.5%) de los encuestados; 27 de Educación Primaria 

(33.8%) y Educación Infantil 19 (23.8%). De los cuales, 49 son tutores y el resto son 

especialistas.  
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Figura 4 

Tipo de Enseñanza   

 

Fuente: Elaboración propia. 

De dichos participantes, 71 han realizados sus estudios en la Universidad pública, 5 

personas en la Universidad privada (6.3 %) y 4 en la concertada (5%). Los datos muestran 

una clara diferencia en la distribución de participantes que han realizado sus estudios en 

diferentes tipos de universidades. Y se observa que el mayor porcentaje de los encuestados 

ha realizado sus estudios en la universidad pública, ya que es una opción popular.  

Figura 5 

Tipo de Universidad 

      

Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos proporcionados sobre la experiencia laboral de los docentes en los centros 

educativos son relevantes y brindan información valiosa sobre los participantes. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, se destaca que el 51.2% de los docentes han estado 

trabajando en los centros educativos durante menos de 5 años. Este dato sugiere que hay una 

proporción significativa de docentes relativamente nuevos en el campo educativo. En 

segundo lugar, se observa que el 13.7% de los docentes llevan entre 5 y 10 años trabajando 

en los centros educativos, con una experiencia intermedia. Y, por último, se destaca que el 

35% de los docentes llevan más de 10 años trabajando en los centros educativos, es decir, 

tienen una amplia experiencia y trayectoria en la profesión docente. 

Figura 6 

Experiencia Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Otro dato relevante sobre el número de discentes presentes en el aula proporciona 

información necesaria y relevante. Destaca que el 56,3% de las aulas tienen entre 16 y 25 

estudiantes. Por otro lado, el 28,7% de las aulas tenía menos de 15 estudiantes, lo cual implica 

clases más pequeñas, lo que podría favorecer un ambiente de aprendizaje aún más 

personalizado. Y un 15% de las aulas tenían más de 26 estudiantes.  
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Figura 7 

La Ratio del Alumnado en el Aula 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3. 2.  Conocimiento del término 

En este apartado, se trata de ofrecer aquellos datos que permitan conocer el concepto 

que tienen los docentes sobre la inclusión. Asimismo, en el ámbito educativo, la inclusión se 

refiere a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, 

adaptada a sus necesidades individuales. Esto implica fomentar un entorno inclusivo y 

respetuoso donde se valoren y celebren las diferencias. Por ello, se puede observar que la 

mayor parte de los docentes se ha formado sobre inclusión en los cursos de formación, siendo 

un 43.8% (35 personas).  

Figura 8 

Formación 
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Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esto, cabe señalar que la formación del docente debe ser continua y así 

poder atender mejor las necesidades de los discentes. Tal y como afirman Triviño-Amigo et 

al. (2022) los docentes sostienen que su formación inicial fue limitada para abordar la 

diversidad del estudiante y que la formación continua les ha ayudado a mejorar la educación 

inclusiva. Por ello, esto requiere un cambio cultural profundo y una transformación de las 

actitudes y percepciones de las personas. Vinculado a esto, se puede observar que el 91.3% 

de los docentes se forman en la inclusión de forma voluntaria, ya que esto es esencial para 

lograr una Educación de calidad, mientras que el 8.8% de forma obligatoria.   

Por este motivo, cabe señalar que las respuestas dadas sobre Qué concepto posee del 

término “inclusión” son muy variadas y diferentes. Algunas de las contestaciones dadas, son 

correctas puesto que mencionan, entre otras:  

- Que todas las personas debemos formar parte de cualquier sociedad por igual 

(concertado) 

- Que el alumno sienta que forma parte del aula (rural) 

-  Tener en cuenta y responder las necesidades de los niños (rural) 

-  Conocer las diferencias (urbano) 

- Inclusión es garantizar la igualdad de oportunidades de todos los discentes 

(concertado) 

- Reconocer la diversidad (urbano) 

No obstante, cabe señalar que muchos docentes señalan que inclusión es 

“integración”. Por ello, es necesario resaltar que integración implica la incorporación e 

inclusión va más allá de la simple incorporación y busca garantizar la participación activa y 

equitativa de todos. Esto se debe a las leyes que sufren constantes modificaciones y provoca 

confusión en conceptos como “inclusión” e “integración”. Tras las respuestas dadas, se puede 

señalar que estas contestaciones se deben a los principales cambios y la evolución de la 

normativa estatal española en el marco educativo ha destacado por tener un carácter variable 

e inestable debido a las múltiples reformas legislativas (Marín et al. 2019). Asimismo, cabe 
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señalar que 39 personas de los 80 encuestados conocen medianamente los cambios desde su 

origen hasta la actualidad y esto, provoca una confusión en los términos de inclusión e 

integración.  

Figura 9 

Cambio y Evolución de Leyes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3. 3. Metodología 

 En este apartado, se trata de ofrecer qué metodología es la más adecuada y utilizada por 

los docentes para fomentar la inclusión del alumnado con desconocimiento del idioma. Tal 

y como se puede observar en las respuestas de los docentes es el aprendizaje cooperativo y 

el aprendizaje basado en proyectos. Siguiendo Peñalva Vélez y Olivencia Leiva (2019) 

afirman que estas son metodologías esenciales para promover un centro educativo inclusivo.   

En tal sentido, cabe señalar que gran parte de los docentes están de acuerdo en que la 

metodología influye en el aula para fomentar la inclusión del alumnado con desconocimiento 

del idioma, puesto que 51 personas señalan estar muy de acuerdo y 24 personas de acuerdo 

con esta metodología, asimismo, teniendo en cuenta a  Chavarro (2015) el aprendizaje 

cooperativo es una herramienta que tiene en cuenta las diferencias individuales para afrontar 

retos.  
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Además, es importante destacar que a partir de la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de 

Educación (LOE), mencionan la importancia de fomentar el trabajo en equipo. Asimismo, 

como se puede observar en la tabla, independientemente del centro, un gran porcentaje de 

docentes señalan estar muy de acuerdo con este ítem ¿Ha utilizado el Aprendizaje 

Colaborativo y cree que es útil utilizar esta metodología en el aula para fomentar la 

inclusión? 

Tabla 2 

Metodología 

 

 

¿Ha utilizado el Aprendizaje Colaborativo y cree que es 

útil utilizar esta metodología en el aula para fomentar la 

inclusión? 

Total De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo Neutral 

CENTRO Concertado 6 3 16 1 26 

Rural 8 0 18 0 26 

Urbano 10 0 17 1 28 

Total 24 3 51 2 80 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Esta tabla muestra relaciona el uso del Aprendizaje Colaborativo con los diferentes 

tipos de centro. 

Además, a esto hay que añadirle que la ratio del alumnado influye en la metodología 

utilizada para fomentar la inclusión, ya que se atiende al alumnado de manera personalizada 

tal y como se menciona en la LOMLOE.  
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Figura 10  

Influencia de la Ratio del Alumnado en la Metodología 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esto, se debe saber cómo abordan el tema de la inclusión y qué beneficios 

obtienen los discentes en estas prácticas educativas. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, cabe señalar 27 docentes (33.8%) hacen uso de las tertulias dialógicas; 28 docentes 

(35%) hacen uso del juego para fomentar la inclusión; 14 personas (17.5%) fomentan la 

inclusión a través de talleres, mientras que el resto, es en la asamblea, en los espacios de 

comprensión y expresión oral.  Por lo tanto, las prácticas educativas más utilizadas y que se 

destacan son las tertulias dialógicas y los juegos, seguidos de los talleres y tutorías, porque 

tal y como se ha mencionado en el apartado del marco teórico, fomentan la participación 

activa, la interacción entre el alumnado, promueve las habilidades sociales, desarrolla 

capacidades de comprensión y expresión, entre otras.  

A continuación, se puede visualizar la siguiente tabla, que muestra que los colegios 

concertados y rurales hacen uso de las tertulias dialógicas para abordar la inclusión del 

alumnado, mientras que el urbano, hace uso del juego.   
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Tabla 3 

Práctica Docente 

 

¿Cómo aborda la inclusión? 

Juegos  Talleres  

Tertulias 

dialógicas  Tutorías 

CENTRO Concertado 8 4 11 1 

Rural 7 3 12 3 

Urbano 13 7 4 3 

Total 28 14 27 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. En esta tabla se puede observar cómo fomentan los docentes la inclusión, teniendo en 

cuenta el tipo de centro.  

2.3. 4.  Literatura  

La literatura es un recurso valioso en el ámbito educativo, especialmente para 

fomentar la inclusión. Según los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos, la mayoría 

de los docentes encuestados, específicamente el 55,8%, han utilizado la literatura a través de 

cuentos para trabajar valores, diversidad y emociones. Este dato demuestra que existe un 

reconocimiento de la literatura como una herramienta efectiva para promover la inclusión en 

el aula. Sin embargo, es importante mencionar que un pequeño porcentaje de docentes, 

alrededor del 12,5%, no utiliza la literatura como recurso en el aula, se debe a la falta de 

conocimientos necesarios para fomentar la inclusión hasta una formación literaria limitada. 

Por ello, es fundamental abordar esta situación y ofrecer oportunidades de capacitación y 

desarrollo profesional a los docentes para que puedan aprovechar al máximo el potencial 

inclusivo de la literatura, ya que Arnaiz (2019) señala que la formación del docente es 

esencial para fomentar la inclusión.  

En este mismo contexto, se destaca el papel que ejerce el álbum ilustrado como una 

herramienta para fomentar la inclusión. Puesto que un número considerable de participantes, 

específicamente 47 docentes, afirman utilizar el álbum ilustrado en el aula. Del mismo modo, 
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cabe señalar que independiente del centro que sea, el mismo número de participantes utilizan 

la literatura como recurso en el aula.  

Tabla 4 

Utilidad del Álbum Ilustrado 

  Frecuencia Porcentaje 

 

 

        Válido 

Sí 47 58,8 

No 23 28,7 

A veces 10 12,5 

Total  80 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. En esta tabla se puede observar el número de docentes que utilizan el álbum ilustrado 

como recurso en el aula, para fomentar la inclusión del alumnado. 

Esta elección indica que se reconoce su valor como una forma visualmente atractiva 

y accesible para transmitir mensajes inclusivos y promover la equidad social y cultural. En 

línea con lo mencionado anteriormente, Fierro (2019) sostiene que educar desde la literatura 

es una actividad integradora que fomenta la equidad social y cultural. Sus afirmaciones 

respaldan la idea de que la literatura y el álbum ilustrado son recursos valiosos para promover 

y fomentar la inclusión en el entorno educativo. No obstante, se identificaron algunos 

inconvenientes por parte de los docentes, debido a la falta de utilización los álbumes 

ilustrados como recurso inclusivo, puesto que tenían limitaciones en cuanto a la formación 

literaria, no poseer los conocimientos suficientes, no les interesa, entre otras.  

Tras esto, se puede ver en la siguiente tabla, que los docentes de Primaria hacen más 

uso del álbum ilustrado, seguido del profesorado que imparte Infantil y Primaria y por último 

infantil.  Esto se debe a que la LOMLOE reconoce y otorga una gran importancia a la 

literatura como un elemento fundamental en la educación. La ley promueve el fortalecimiento 

de las bibliotecas escolares y establece competencias básicas relacionadas con la literatura, 
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entre otras, son: comunicación lingüística, social y ciudadana. Además, los docentes señalan 

que el álbum ilustrado ayuda a comprender la realidad, ya que las imágenes y los textos 

ofrecen muchas posibilidades para fomentar el diálogo y valores como la empatía, respeto, 

la igualdad, entre otros.  

Tabla 5  

Enseñanza que se Imparte y el Uso de la Literatura como Recurso en el Aula 

 

¿Cómo aborda la inclusión? 

A veces No SÍ Total 

Enseñanza 

que imparte 

Infantil 3 1 11 19 

Primaria 9 5 20 34 

Infantil y 

Primaria 
11 4 12 27 

Total 23 10 47 80 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. En esta tabla se puede observar qué etapa hace más uso del álbum ilustrado. 

Por lo tanto, un ejemplo de álbumes ilustrados que más han utilizado los docentes, 

son: Por cuatro esquinitas de nada (Jérôme Ruillier ,2003), Monstruo rosa (Olga de Dios, 

2013), Elmer (David McKee,1989), Orejas de mariposa (Luisa Aguilar, 2001), El cazo de 

lorenzo (Isabelle Carrier, 2006), Pequeño azul y pequeño amarillo (Leo Lionni, 1959), 

Monstruo de colores (Anna Llenas, 2012) y Salvaje (de Emily Hughes, 2017).  

Tras esto, se puede señalar que gran parte del profesorado trabaja en el aula estos 

álbumes para abordar temas de inclusión, diversidad, las emociones, la amistad y la 

aceptación de uno mismo y de los demás. Esto, ayuda fomentar un clima acogedor, seguro e 

inclusivo para todos los discentes. Y, sobre todo concienciar al alumnado de que se encuentra 

en una sociedad multicultural, cada vez cambiante y transformadora, aceptando y apreciando 

la diversidad como un valor enriquecedor. Sin embargo, el docente debe tener en cuenta, que 

dependiendo de la temática que se pretende trabajar en el aula debe elegir un álbum o cuento 
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adecuado a su propósito, ya que se han mencionado cuentos como, La gallinita roja o cuentos 

tradicionales. Con estos, no se puede fomentar la inclusión del alumnado y no se aprecia la 

diversidad, ya que son más adecuados para trabajar la valentía, la cooperación, la fuerza de 

voluntad, el esfuerzo, entre otros. 

En definitiva, los resultados cuantitativos y cualitativos revelan que la mayoría de los 

participantes en esta investigación utilizan la literatura, el álbum ilustrado, como recurso para 

fomentar la inclusión, ya que mejora el rendimiento académico, el bienestar personal y social 

del alumnado.  

2.4. Discusión de datos 

Tras analizar los resultados obtenidos del cuestionario, se procederá a realizar la 

discusión de los datos, teniendo en cuenta el objetivo propuesto para este estudio: analizar la 

influencia que tienen y cómo fomentan los docentes la inclusión del alumnado que desconoce 

el idioma, a través del uso de álbumes ilustrados.  

En primer lugar, cabe señalar que gran parte de los docentes encuestados indicaron 

haber recibido formación relacionada con la inclusión, independientemente del tipo de centro 

en el que trabajan. Esto afirma la importancia de la inclusión educativa y la disposición de 

los docentes a adquirir conocimientos y herramientas para abordar esta temática, con el 

alumnado con desconocimiento del idioma, puesto que la sociedad está constantemente en 

transformación y cada vez es más diversa.  

Además, es fundamental abordar esta situación y ofrecer oportunidades de 

capacitación y desarrollo profesional a los docentes para que puedan aprovechar al máximo 

el potencial inclusivo de la literatura, ya que Arnaiz (2019) afirma que la formación del 

docente es esencial para fomentar la inclusión. Puesto que 39 personas de los 80 encuestados 

conocen medianamente bien los cambios y esto se debe a las principales trasformaciones y 

la evolución de la normativa estatal española en el marco educativo que ha destacado por 

tener un carácter variable e inestable debido a las múltiples reformas legislativas (Marín et 

al. 2019). 
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En segundo lugar, al analizar las respuestas de los participantes sobre el uso de 

álbumes ilustrados como recurso para fomentar la inclusión del alumnado inmigrante, se 

observó que los docentes lo consideraban una herramienta eficaz, ya que promueve la 

comunicación y la comprensión entre los discentes. Además, fomenta el desarrollo del interés 

y la motivación del alumnado, desarrolla habilidades lingüísticas y promueve la participación 

activa en el aula. Asimismo, en las investigaciones de Lacarte (2016) afirma que la literatura 

presenta numerosos beneficios para el alumnado, ya que promueve la comprensión y 

expresión oral. Por ello, Colón-Castillo (2022), señala que los álbumes ilustrados como 

herramienta son relevantes para desarrollar habilidades y capacidades, como la estimulación, 

la observación y el pensamiento. Esto se debe a que la palabra y la imagen colaboran 

estrechamente para construir significado, fomentando el diálogo y el pensamiento crítico 

(Moya-Guijarro y Pinar-Sanz, 2007). Otro aspecto importante de la elección del álbum 

ilustrado como medio para tratar la diversidad es para sensibilizar al alumnado de las 

diferencias y el gusto por la literatura. Además, el álbum ilustrado es un tipo de libro en el 

que la relación entre el texto y la imagen es muy estrecha y desempeña un papel fundamental 

en la comprensión de la historia.  

Asimismo, es relevante mencionar cómo se puede fomentar la inclusión del alumnado 

con desconocimiento del idioma, a través del álbum ilustrado en el aula. El uso de este recurso 

es relevante porque la literatura refleja la realidad y actualmente, se puede observar en los 

centros educativos en la Región de Murcia. Siguiendo a Ruiz (2019) indica que es un medio 

que sirve de apoyo para comprender la sociedad en la que estamos, ya que presenta 

situaciones reales del mundo. Por esto mismo, se hace necesario señalar que el 63.75% (51 

personas) indican que la metodología más utilizada en los centros es el Aprendizaje 

Cooperativo y cuya práctica educativa son las tertulias dialógicas y el juego, 

independientemente del centro. También, los participantes señalan que la ratio del alumnado 

influye para fomentar la inclusión del aula y poder promover un aprendizaje más 

personalizado e individualizado.  
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En general, los resultados de este estudio sugieren que los docentes reconocen el valor 

de los álbumes ilustrados como herramienta para fomentar la inclusión del alumnado 

inmigrante. Tal y como se ha mostrado en el apartado anterior (tabla 5) solo 47 participantes 

frente a un 33 que no y a veces, trabajan la inclusión mediante la literatura. Esto sugiere que 

la mayoría de los participantes están involucrados para lograr la inclusión del alumnado con 

desconocimiento del idioma, pero hay un porcentaje significativo que no lo hace y esto se 

debe una falta de enfoque en la promoción de la inclusión a través de la literatura. Además, 

se requiere una mayor atención en la adaptación de los materiales y la provisión de apoyos 

adicionales para garantizar una inclusión efectiva y una experiencia enriquecedora para todos 

los estudiantes, puesto que gran parte adquieren los materiales de páginas especializadas, del 

centro, cursos, editoriales, etc. Pero aún así no es suficiente, ya que los materiales tienen que 

ser variados y adaptados a las necesidades del alumnado. 

2.5. Conclusiones  

Como principales conclusiones de los resultados obtenidos de esta investigación y del 

análisis de los mismos, se extraen los siguientes: el papel crucial de los docentes que 

desempeñan un rol fundamental en los centros educativos gracias a su compromiso, 

dedicación y tiempo dedicado para garantizar que todos los alumnos y alumnas se sientan 

parte del aula y reciban una educación inclusiva; la adaptabilidad del álbum ilustrado como 

recurso efectivo para satisfacer las necesidades e intereses de los discentes, permitiéndoles 

expresarse y comprender el contenido, siendo una herramienta útil que puede adaptarse a 

diferentes contextos y promover la inclusión en el aula; la importancia de la formación 

docente para atender la diversidad en el aula es factor determinante para crear un entorno 

inclusivo, favoreciendo un mejor rendimiento académico y garantizando el éxito educativo 

de todos los discentes; y el aprendizaje cooperativo como una metodología efectiva para 

promover un entorno inclusivo en el aula, fomentando la colaboración, el respeto y la 

participación activa de todos los alumnos y alumnas, independientemente del tipo de centro 

educativo, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado. 

 



46 
 

Respecto a la estrategia predominante y según los resultados de la investigación es el 

aprendizaje cooperativo, ya que se centra en fomentar la colaboración y la interacción entre 

los estudiantes para promover un aprendizaje más significativo, que se implanta de varias 

formas, teniendo en cuenta las indicaciones de Guadamillas-Gómez (2020)  para la 

adquisición de contenidos lingüísticos, son: 

a) Lectura compartida: los estudiantes pueden leer en parejas o en grupos pequeños, 

donde cada miembro tiene un rol específico, como el lector, el observador de las 

ilustraciones, el narrador, entre otras. Luego, discuten y comparten sus ideas sobre la 

historia y las ilustraciones. 

b) Creación de historias en grupo: colaboran para crear una historia utilizando el álbum 

ilustrado como punto de partida. Cada miembro del grupo puede contribuir con ideas 

para el desarrollo de la trama, los personajes y los eventos, y luego juntos crean una 

historia original basada en las imágenes del álbum. 

c)  Análisis y discusión cooperativa: los discentes examinan en conjunto las 

ilustraciones y discuten el significado de las imágenes, los sentimientos que evocan 

y las posibles interpretaciones. Pueden plantear preguntas entre ellos, intercambiar 

opiniones y construir el significado de la historia de manera cooperativa. 

Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo se alinea bien con el uso de álbumes ilustrados 

en las aulas, ya que fomenta la participación activa de los estudiantes, el intercambio de ideas, 

la construcción conjunta del conocimiento y el desarrollo de habilidades sociales. Además, 

los álbumes ilustrados proporcionan una base visual y narrativa que facilita la comunicación 

y la colaboración entre los estudiantes. Por ello, esta combinación de aprendizaje cooperativo 

y el uso de álbumes ilustrados mejora la comprensión de los contenidos, estimula la 

creatividad y la imaginación, así como promover la empatía y el respeto hacia las 

perspectivas de los demás. 
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En definitiva, los resultados de este trabajo de investigación respaldan la afirmación 

de que los docentes apuestan por una educación inclusiva al tener en cuenta al alumnado con 

desconocimiento del idioma. El uso de álbumes ilustrados y la implementación de diferentes 

metodologías educativas reflejan el compromiso de los docentes con el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes, promoviendo así una educación más equitativa y 

accesible.  

La realización de este trabajo de investigación abre puerta a posteriores y futuras 

investigaciones que podrían abordar aspectos que no se han explorado en el presente estudio, 

tales como: conocer la percepción del alumnado sobre el álbum ilustrado como herramienta; 

identificar la evolución del lenguaje y la adquisición de contenidos lingüísticos a largo plazo, 

con el objetivo de obtener una comprensión más completa y detallada del tema en cuestión. 

También se podría analizar el discurso de los cuentos tradicionales, para saber si fomentan 

la inclusión del alumnado.   

Tras exponer las conclusiones de este trabajo de investigación, se puede afirmar que 

los docentes apuestan por una educación inclusiva, teniendo en cuenta al alumnado con 

desconocimiento del idioma. Y como principales implicaciones de esta realidad se refleja 

que la gran parte de los docentes utilizan álbumes ilustrados, ya que es una herramienta 

pedagógica efectiva para fomentar la inclusión y el aprendizaje de los estudiantes con 

desconocimiento del idioma, puesto que ayudan al alumnado a comprender el contenido y a 

construir un conocimiento de manera significativa 
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ANEXOS 

Anexo I. Cuestionario 

Se agradece de antemano la participación en esta encuesta. La cumplimentación del 

siguiente cuestionario solo le llevará dos minutos aproximadamente y será de gran ayuda en 

la investigación del Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: 

Políticas, Programas y Prácticas, de la Facultad de Educación. 

 

Para la realización del cuestionario se debe rellenar el siguiente apartado, marcando 

con X la casilla correspondiente. Se ruega seguir las instrucciones para unos resultados 

fiables. Además, el cuestionario es totalmente anónimo, por lo que no será necesario indicar 

el nombre y se pide la máxima sinceridad en las respuestas.  

 

DATOS GENERALES 

Sexo                                                                                             

• Varón                                                  

• Mujer 

 Centro Educativo 

• Urbano 

• Rural 

• Concertado 

Enseñanza que imparte 

• Infantil 

• Primaria 

• Infantil y Primaria 

Especialidad 

• Tutor/a 

• Otros (indicar 

especialidad):.......................................................................................... 

Nº de alumnos/as 
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• Menos de 15 

• Entre 16-25 

• Más de 26 

¿Dónde realizó sus estudios de Educación? 

• Universidad pública 

• Universidad privada 

• Universidad concertada 

¿Cuántos años lleva trabajando? 

• Menos de 5 años 

• Entre 5 y 10 años 

• Más de 10 años 

 

1. ¿Ha recibido formación sobre la inclusión? 

• En el grado 

• En el máster 

• En el grado y máster 

• En los cursos de formación 

• Otros (cuál o cuáles) 

............................................................................... 

2. Usted se ha formado en la inclusión de forma: 

• Obligatoria 

• Voluntaria  

• Otros (cuál o cuáles): 

            ............................................................................... 

3.  ¿Qué concepto posee del término “Inclusión"? 

 

 

4. ¿Conoce cuáles son los principales cambios y la evolución del término inclusión 

a nivel social y curricular desde su origen hasta la actualidad? 
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• No 

• Sí 

• Más o menos 

5. ¿Qué metodología utiliza en el aula para fomentar la inclusión? Ordenar según 

sus preferencias y uso predominante. 

• Aprendizaje Colaborativo 

• Aprendizaje Basado en Proyectos 

• Aprendizaje Basado en Pensamiento 

• Aprendizaje Servicio 

• Aprendizaje 3.0/Descubrimiento 

 

6. ¿Ha utilizado el Aprendizaje Colaborativo y cree que es útil utilizar esta 

metodología en el aula para fomentar la inclusión ? 

• Muy de acuerdo 

• De acuerdo 

• Neutral 

• En desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

7.¿Cree que la ratio del alumnado influye en la metodología utilizada en el aula para 

fomentar la inclusión? 

• No 

• Sí 

• A veces 

 

8.¿Cómo aborda el tema de la inclusión en el aula? 

• A través de talleres 

• A través de tertulias dialógicas 

• A través de juegos 

• A través tutorías 

• Otras (cuál o cuáles): 
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.............................................................................. 

 

9.¿Utiliza la literatura como recurso en el aula? 

• No 

• Sí 

• A veces 

En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿Cómo lo ha trabajado? Puede aportar 

información relevante que complementa con las cuestiones metodológicas anteriores. 

 

 

En caso de responder NO, indica por qué. 

• Poca formación literaria 

• No me interesa 

• No poseo los conocimientos suficientes para fomentar la inclusión 

• Otras (cuál o cuáles) 

.............................................................................. 

 

10. Un álbum ilustrado es un libro donde el texto y  los dibujos son elementos 

fundamentales en la narración de la historia ¿Ha utilizado como recurso el álbum 

ilustrado en el aula? 

• No 

• Sí 

• A veces 

 

11. ¿El álbum ilustrado es de gran utilidad para fomentar la inclusión del alumnado?  
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12. ¿Qué álbumes ilustrados conoce o utiliza en el aula que fomenten la incursión del 

alumnado? Menciona al menos dos.  

 

 

13. ¿De dónde adquiere los materiales para fomentar la inclusión del aula? 

• Centro 

• Editoriales 

• Páginas especializadas 

• Cursos 

• Otros (cuál o cuáles):............................................................................... 

 

Posibles aportaciones que haría sobre inclusión a través de la literatura (voluntario) 
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