
.
© The author; licensee Universidad de la Costa - CUC. 

Cultura, Educación y Sociedad vol. 13 no. 1 pp. 255-268. Enero - Junio, 2022
Barranquilla. ISSN 2389-7724 Online

.

.

Resumen

Introducción: La sociedad y los sistemas escolares 
actuales han sido puestos a prueba por la Pandemia. 
En este sentido, la educación inclusiva no ha sido ajena 
a esta problemática y se encuentra en una situación 
de posible vulnerabilidad. Por tal razón, el objetivo de 
este artículo es reflexionar en la relevancia pedagógica 
del aprendizaje inclusivo, su utilidad y aplicabilidad en 
el aula en tiempo de COVID-19. Metodología: Está 
enmarcada en el enfoque cualitativo utilizando el tipo 
de investigación hermenéutico. La técnica aplicada se 
asentó en la reseña analítica de registro documental, de 
modo que, por este medio, se realizó el análisis directo de 
varios documentos, los cuales permiten delimitar la con-
cepción, relevancia, estado y aplicabilidad de la educación 
inclusiva en la escuela desde el contexto de la pandemia. 
Resultados y discusión: Se evidencia el riesgo de la 
exclusión educativa, tal como lo han venido monitoreado 
los organismos internacionales: la crisis sanitaria, ligada 
al déficit e inflación económica pueden maximizar la 
vulnerabilidad de los estudiantes. Conclusiones: La 
emergencia sanitaria puede crear un espacio de oportu-
nidad para repensar, reflexionar, analizar y debatir cómo 
los programas educativos de emergencia inciden en los 
niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales. 
Palabras clave: Educación inclusiva; sistema educativo; 
pandemia; escuela; educación

Abstract

Introduction: Today’s society and school systems 
have been put to the test by the Pandemic. In this 
sense, inclusive education has not been immune to 
this problem and is in a situation of possible vulne-
rability. For this reason, the objective of this article 
is to reflect on the pedagogical relevance of inclu-
sive learning, its usefulness and applicability in the 
classroom in time of COVID-19. Methodology: It is 
framed in the qualitative approach using the type of 
hermeneutical research. The applied technique was 
based on the analytical review of the documentary 
record, so that, by this means, the direct analysis of 
several documents was carried out, which allow defi-
ning the conception, relevance, status and applicability 
of inclusive education in school from the context of 
the pandemic. Results and discussion: The risk of 
educational exclusion is evident, as international orga-
nizations have been monitoring it: the health crisis, 
linked to the deficit and economic inflation can maxi-
mize the vulnerability of students. Conclusions: The 
health emergency can create a space of opportunity to 
rethink, reflect, analyze and debate how emergency 
educational programs affect children and young people 
with special needs.
Keywords: Inclusive education; education system; pan-
demic, school; education
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IntroduccIón

Los sistemas educativos se ven afectados por los devenires sociales, económicos, políticos 
y culturales, pero, sobre todo, por los efectos del nuevo coronavirus (Covid 19). Esta 
última variable sanitaria ha abierto una brecha educativa, un cambio súbito en el modo 
de concebir la realidad pedagógica actual, que no es ajena a la fragilidad de la vida, 
a los avatares existenciales. Por ende, este artículo pretende reflexionar la relevancia 
pedagógica del aprendizaje inclusivo, su utilidad y aplicabilidad en el aula en tiempos 
de pandemia.

A nivel mundial, la educación inclusiva está presente desde la agenda 2030 que traza 
los objetivos del desarrollo sostenible, una estrategia socio pedagógica de acción a favor 
de las personas, el planeta y el bienestar, que igualmente tiene la intención de robustecer 
la paz universal, pedagogía inclusiva (alteridad y otredad) y el acceso a la justicia. De 
hecho, Galván (2017) menciona que el objetivo de la mencionada agenda se orienta en la 
educación de calidad para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos.

No obstante, los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), resaltan que cerca de 258 millones de niños, 
adolescentes y jóvenes de todo el mundo estaban descolarizados antes de la pandemia. 
Dichas cifras reflejan, al margen, que las estrategias para mitigar esta problemática han 
sido mínimas y, lo más complejo que, de no tomar medidas radicales, 12 millones de niños 
nunca verán el interior de un aula.

En el 2020, con el advenimiento de la emergencia sanitaria producto de la crisis por el 
COVID-19 más de 1 100 millones de niños y jóvenes han sido perjudicados, puesto que más 
de cien países tomaron la decisión de cerrar temporalmente sus instituciones educativas 
para impedir la transmisión exponencial del coronavirus (Vercellino, 2020). Con este 
panorama general, unos 63 millones de docentes también se han visto afectados. Como 
estrategia de reacción pedagógica se implementaron programas de educación a distancia 
mediada por TIC (Ramírez y Guzmán, 2021); diversas plataformas educativas abiertas, 
remotas y en línea posibilitaron que la educación siga su trayectoria. Aun así, esto planteó 
una situación diferencial que subyace en el hecho del cómo acceder a la información cuando 
se reducen los recursos tecnológicos (interconexión o brecha digital) y económicos (García, 
Osegueda y Álvarez, 2020; Ruiz, 2021). Es innegable, por tanto, como la crisis puso de 
relieve debilidades constantes en sistemas educativos diversos, agudizando la desigualdad 
e inequidad, a su vez, obstaculizando la educación de calidad para todos.

En contraste, Echeita (2020) considera que la Pandemia del Covid-19 es una oportunidad 
para pensar en cómo hacer más inclusivos los sistemas educativos. El estudio sitúa ocho 
trabajos teóricos y biométricos en torno a la educación inclusiva. Como resultado se revela 
que el 40% de los trabajos giran alrededor de las necesidades educativas especiales, pero 
además que parece que el paraguas conceptual de la educación inclusiva es cada vez más 
floreciente desde muy disímiles aportes teóricos y epistemológicos.

Ahora bien, en el 2021 el sistema educativo trazó propuestas pedagógicas para seguir 
garantizando los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Empero, un estudio 
conjunto de la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF, y 
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el Grupo Banco mundial sobre la respuesta al COVID-19, halló que solo el 50% de los 
países encuestados brindan a los docentes fundamentaciones agregadas sobre educación 
a distancia. El anterior estudio reveló que los niños, niñas y adolescentes con necesidades 
especiales se ven más afectados durante situaciones de emergencias como la pandemia 
(UNESCO, UNICEF, Grupo Banco mundial, 2021). Por su parte, en Latinoamérica 
y especialmente en Colombia, la pandemia no ha hecho más que volver a resaltar las 
desigualdades existentes y de lacerante insolvencia económica. La emergencia sanitaria 
posibilitó la necesidad de examinar y repensar las políticas educativas y encaminarlas en 
función a la realidad del contexto sociopolítico, económico y cultural del país.

Un estudio planteado por Andrade-Rivera (2021), consideró que la pandemia desenca-
denó una crisis sin precedentes en procesos socioeducativos relacionada con el proceso de 
inclusión. Se evidencia que esta realidad provocó en las familias, dificultades como altos 
niveles de estrés, frustración y ansiedad al no poder contar con los recursos pedagógicos 
necesarios (tecnológicos). Adicional a esto, se concluye en el estudio que los procesos 
curriculares requieren articularse con la realidad socio-pedagógica para una verdadera 
pedagogía inclusiva. Otras experiencias de investigación propuestas por Guzmán (2021), 
han subrayado que las nuevas transformaciones socioeducativas producto de la pandemia 
han incentivado nuevos enfoques pedagógicos emergentes fusionados con las tecnologías 
digitales y para lograr un currículo accesible para todos los estudiantes. Estos enfoques 
emergentes deben orientarse al desarrollo del Diseño Universal de Aprendizaje-DUA 
como pilares elementales para el desarrollo de habilidades. Se concluye que la educación 
inclusiva es un gran logro teórico y normativo, pero todavía hoy en día la práctica en 
las aulas (microespacio) tiene el reto de hacer realidad que todos los estudiantes tengan 
oportunidades de aprendizaje para la vida social (macroespacio).

Metodología

El artículo se fundamenta en una revisión de la literatura con un enfoque de estudio cua-
litativo y aproximación hermenéutica argumentada en el corpus epistémico del estado del 
arte. Este modelo de revisión literaria posibilita una cohesión, adecuación y significación 
al desarrollo gradual de la sistematización literaria y científica de las variables metodo-
lógicas. Así, los ciclos hermenéuticos de indagación, exploración, análisis, comprensión, 
interpretación y síntesis ajustan una trazabilidad teórico-conceptual y asentada en la 
descodificación descriptiva, categorización, selección, adquisición y análisis crítico de 
materiales referenciales consultados en línea que permiten focalizar los resultados más 
relevantes del proceso investigativo.

La búsqueda de datos inicia con la categorización analítica de las variables. Para 
ello, se realizó una revisión sistemática en las bases de datos Scopus, Web of Science, 
Dialnet, Redalyc, SciELO, Pudmed, entre otras. En total, el primer ciclo de búsqueda 
arroja 1 780 coincidencias. El listado referencial se procesa, excluyendo reproducciones 
y filtrando datos para encaminarse en estudios relacionales con las variables metodoló-
gicas investigadas.

Continuando la revisión de la literatura, el material teórico se interpreta y categoriza 
de forma analítica, configurando un fundamento conciso y palmario que permite forjar un 
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espacio científico y socio pedagógico desde donde se conduce cada aporte de la literatura; 
se esquematiza (fase hermenéutica de síntesis) la información obtenida con el instrumento 
reseña analítica que permite enfocar el estudio hacía el ámbito educativo.

En adicción, el proceso cualitativo se organiza en seis fases metodológicas (indagación, 
exploración, análisis, comprensión, interpretación y síntesis) que osciló en cinco puntos 
céntricos:

a. Coherencia objetiva: Alusiva al proceso de indagación y exploración para ofrecer una 
identificación del problema y su articulación con el objetivo y justificación.

b. Profundidad comprensiva: Suscitada en la focalización de datos literarios que dan so-
porte académico y científico al estudio.

c. Selección de datos: Facilita un acercamiento al fenómeno estudiado para extraer y se-
leccionar datos teóricos que fueran acordes con las variables metodológicas.

d. Triangulación: Permite la trazabilidad de fuentes referenciales y datos para potencia-
lizar el estudio.

e. Sistematización de la experiencia: posibilita proferir al estudio entre un diálogo crítico, 
reflexivo y teórico con intencionalidad transformadora (reconstrucción y reflexión ana-
lítica) para producir nuevos hallazgos.

resultados y dIscusIón

El estudio se ha especificado a partir de tres categorías de análisis: Educación inclusiva, 
trascendencia de la educación inclusiva en la escuela y aplicabilidad de la educación inclu-
siva en el contexto de la pandemia. De modo que a continuación se expone los principales 
hallazgos, a saber:

Educación inclusiva

En esta categoría se presentan las consideraciones teóricas más relevantes al macro 
concepto de educación inclusiva. En este espacio analítico, se constata que es elemental 
visibilizar la distinción conceptual de educación e inclusivo para un mayor entendimiento 
de la relevancia y alcance del mismo. De esta condición, se tiene que la educación según 
Rivera (2012), es una construcción del conocimiento subjetivo desde la afiliación y asi-
milación de normas socioculturales; envuelve a su vez acceso a conocimientos, hábitos, 
costumbres, vivencias, valores, entre otros, como fondo esencial para el aprendizaje. Desde 
esta perspectiva educativa se plantea el hecho de que la noción de inclusión se relaciona 
con el enfoque de derechos, vislumbrando la igualdad de posibilidades, oportunidades, coo-
peraciones y aún más, la eliminación de las barreras para la accesibilidad del aprendizaje 
y participación en los ámbitos o espacios socio pedagógicos (Blanco, 2008).

Por añadidura, la educación inclusiva es un modelo de educación que integra y enfatiza 
en la promoción, atención, seguimiento y evaluación de las necesidades, posibilidades, 
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje del sujeto (Ramírez, 2017). En su investigación 
doctoral De León (2012) infiere que lo inclusivo es una guía de formación que apoya las 
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potencialidades del educando desde sus características y cualidades humanas. Desde otro 
marco de análisis, la UNESCO (2020) entiende la educación inclusiva como un derecho de 
accesibilidad de estudiantes con necesidades especiales en procesos educativos normales y 
equitativos. A raíz de la anterior disertación, es primordial que los entes educativos, dise-
ñen estrategias pedagógicas encauzadas a la sensibilización, accesibilidad e igualdad de 
los estudiantes. Continuando la narrativa esbozada, de acuerdo con los estudios de Galván 
(2019), es la sociedad la que determina las necesidades, valores y principios inclusivos, de 
modo que la inclusión es un fenómeno social y no solo del terreno educativo.

En la educación inclusiva, confluyen tres elementos (presencia, aprendizaje y participa-
ción), presencia en contextos educativos como ser humano (reconocimiento de derechos), 
aprendizaje situado (contexto funcional o biológico, emocional y cognitivo) y participación 
social (Ainscow, 2001). En otro lenguaje, lo inclusivo, es un proceso de progreso sistemático 
para minimizar las barreras que confinan la presencia de personas con necesidades en 
cualquier institución educativa, que interponen el adecuado aprendizaje mediado, y que 
trasgreden la participación social (Agell, Sala y Torrent, 2009). La educación inclusiva es 
garantía de derecho en educación para todos (Infante, 2010); es un proceso trascendente 
(UNESCO, 2017); un factor determinante para la sociedad; una búsqueda incesante de 
mejores condiciones para que todos estén presentes de forma activa, dinámica y reciproca 
en la escuela. Por esa causa, la educación inclusiva tiene que ver con los objetivos en el 
aprendizaje, su alcance y mejora continua (Díez-Palomar y Flecha, 2010). Al unísono, con 
los sistemas de enseñanza. En el fondo, la educación inclusiva es una estrategia pedagó-
gica, social y humana para la inclusión social.

Trascendencia de la educación inclusiva en la escuela

La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en diversas esferas 
sociales, económicas y políticas. A la par, en el contexto de la educación, generó un cierre 
masivo en colegios e instituciones de educación en más de 190 países con el objetivo de 
eludir la propagación exponencial y aplacar su impacto (UNESCO, 2020). En países de 
Latinoamérica, donde las olas del Covid han acentuado una amalgama de problemáticas y, 
además, han agudizado de forma logarítmica la pobreza extrema, evidencia de desigualda-
des económicas e incertidumbre social. Es ineluctable que la crisis tuvo efectos negativos 
en los sectores sociales (incluidos la salud y educación). Conforme a la UNESCO en el 
2021 se ha iniciado con la posibilidad de acceso a la escuela en algunas regiones, pero ha 
permitido seguir visibilizando las brechas de desigualdad educativa en países con menores 
ingresos y de zonas rurales.

Desde el actual contexto colombiano, el Ministerio de Educacional Nacional (mEN, 2021) 
ha planteado lineamientos y medidas para el manejo, control y prevención del Coronavi-
rus, y así orientar el regreso a la escuela de manera segura. Empero, si se traslada esta 
problemática de salubridad a los actuales enfoques de la educación colombiana se puede 
percibir un antes y después. Un antes de la pandemia donde un gran porcentaje institu-
ciones del país, aún estaban en proceso de mejora e integración de lo inclusivo, teniendo 
en cuenta de que aún existe resistencia al cambio, dudas e incertidumbres al respecto. 
Diversas instituciones educativas colombianas han sido históricamente influenciadas e 
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identificadas por el modelo tradicional aún vigente. En consecuencia, y según Parra (2011), 
el modelo tradicional desarrollado limita el desarrollo de las habilidades de los estudian-
tes, y más cuando se orienta el proceso educativo solo al reconocimiento de dificultades 
(dis capacidades), y no a su integración, participación e inclusión social, lo que implica la 
mejora indeleble de los procesos de aprendizaje.

En atención a lo expuesto, se puede establecer que un sistema educativo orientado a la 
calidad en los procesos de enseñanza para el aprendizaje se sitúa no solo en el reconoci-
miento de las necesidades sino en las posibilidades para el desarrollo de potencialidades 
de los estudiantes (Beneke & Cheatham, 2015). Al hilo de este argumento, el enfoque 
inclusivo es necesario como herramienta elemental de las ciudades educadoras y el 
desarrollo sostenible (Cortes, 2017). La educación inclusiva es transcendental porque 
permite garantizar el acceso equitativo y permanente en la escuela. En esta lógica, Booth 
y Ainscow (2015) indican que la educación inclusiva admite la participación democrática, 
construcción de paz, y promoción de la inclusión en los ámbitos sociales y laborales. Para 
el MEN (Decreto 1421/2017), la educación inclusiva trasciende las esferas de lo geográfico, 
económico, social, cultural y político. Su notabilidad en la escuela radica en el reconoci-
miento de la diversidad humana. Entonces, este referente normativo hace alusión a los 
lineamientos curriculares, enfoque de derechos humanos; por competencias y derechos 
básicos de aprendizaje.

Aplicabilidad de la educación inclusiva en el contexto de la pandemia

La crisis social y educativa producto de la pandemia situó de forma concéntrica dos 
modelos alternativos de enseñanza en Colombia: en el 2020 el modelo de educación virtual 
y en 2021 el de alternancia (presencialidad y aprendizaje remoto). Tal como lo plantea 
Ligarretto (2020), la mayoría de las instituciones no estaba implementando una modalidad 
educativa virtual en un sentido amplio. Un aspecto significativo de la idea de este autor 
es que se estaban desarrollando clases remotas con mediación de tecnologías, pero eso no 
connota transformar de fondo prácticas de educación convenientes, esto en gran medida por 
la desigualdad social, interconexión (brecha digital) y resistencia al cambio. La segunda 
alternativa, conlleva una posibilidad incierta aún expectante que se ha exacerbado con 
los problemas sociales y económicos que afronta la sociedad.

Con todo los aciertos y limitaciones, y tomando como referencia la crisis socioeconómica 
y política en la actualidad se lleva a cabo la vacunación masiva de los docentes de enti-
dades públicas y privadas con el objetivo de fortificar el regreso a clases presenciales de 
forma segura. Desde este supuesto, nace una pregunta: ¿Cómo garantizar la educación 
inclusiva y de calidad en emergencia para estudiantes con discapacidad? La respuesta a 
esa cuestión tiende precisamente por soslayar ciertas barreras que son determinantes del 
actual contexto y que se encuentran relacionadas con: acceso a canales de comunicación 
y diálogo, el bienestar socioemocional, rasgos individualizados del aprendizaje y realidad 
socioeconómica de cada estudiante (Fundación mis Talentos, 2020).

En lo referente a esta coyuntura, el Banco Interamericano de desarrollo (BID, 2020) 
contempla que los estudiantes con alguna necesidad responden cada día a desafíos com-
plejos para acceder a las dinámicas inclusivas, en especial se adjunta el posible riesgo 
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de exclusión educativa si los modelos, estrategias y enfoques de aprendizaje a distancia 
no son asequibles o ajustados para posibilitar la participación social y el alcance del 
aprendizaje.

Ajustados a esta línea de pensamiento, se exhibe que más del 40% de los países tienen 
lineamientos pedagógicos para atizar la educación de niños, niñas y jóvenes en entornos 
separados, y menos de un tercio de las escuelas de Latinoamérica y el Caribe cuentan con 
la infraestructura y el material adaptado a las posibilidades específicas de estudiantes 
con necesidades. En cambio, se deslinda que todos los países miembros del BID han 
intensificado el enfoque de derechos, responsabilizándose con la educación inclusiva. En 
este espacio de reflexión, surge una idea trascendente, y es la de “responsabilidad” tra-
ducida en esta reflexión investigativa como compromiso, reconocimiento e identificación 
de la persona humana. Sin compromiso social y pedagógico, es casi imposible aplicar la 
educación inclusiva en la escuela, y más en un tiempo terreno tan complejizado como el 
de ahora.

En lo relativo García (2013) indica que una legítima educación inclusiva concibe e invo-
lucra a todos como “importantes” (evitando ahora el término “especial”) sin considerar la 
idea de “algunos”. Esto implica que se enseñe con la misma atención y en función a las 
necesidades individuales de cada estudiante (Ascorra, Carrasco, López & morales, 2019). 
Por tal razón, la educación inclusiva alude a la diversidad: al inteligente o al menos, al 
zurdo o diestro, a la persona que viene del campo o de lo urbano, el que tiene condiciones 
económicas estables o no, para apuntar: la educación es para todos (López, 2012; martín, 
2021).

En la actualidad, las aulas (remotas o presenciales) son cada vez más diversas (Erazo, 
Guacales, Huertas, Insuasti y Lasso, 2021). De hecho, son heterogéneas porque cada 
sujeto es imprescindible en los procesos de formación. En los hilos educativos, esta 
pluralidad admite diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, necesidades, posibilidades 
e intereses.

 Conjuntamente, implica un rediseño del currículo hacia la flexibilidad (coliga la 
participación del estudiante en el qué y cómo aprender), la generación de territorios 
de problematización crítica (desarrollo del pensamiento crítico, creativo y complejo), 
eliminación de la brecha digital, el fortalecimiento de las fundamentaciones al docente, 
pero antes que nada redimir la perspectiva humanista de la educación inclusiva y su 
valor social.

 Los resultados permiten entender que la aplicabilidad de la educación inclusiva en el 
contexto de la pandemia connota construir escenarios socio pedagógicos híbridos, herra-
mientas metodológicas, estrategias de aprendizaje, dinámicas y procesos para garantizar 
que todos alcancen los aprendizajes pertinentes.

En Colombia, el regreso a clases presenciales avanza a buen ritmo. En lo referente el 
MEN (2021) ha priorizado en la agenda de equidad acciones, estrategias y posibilidades 
para minimizar las brechas digitales y así mitigar los impactos de la pandemia en los 
aprendizajes y el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Aunque resulta evidente que 
educar en tiempos de pandemia es un reto, y parece ser que no es tarea sencilla, pero es 
más necesario que nunca ahondar los procesos educativos desde el enfoque de derechos, 
los cuales hacen partícipes y protagonistas a niños, niñas y jóvenes de su educación, dado 
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que por medio de la educación de calidad se obtienen experiencias significativas para que 
todos puedan desarrollar aprendizaje integral (Corral y De Juan, 2021). Para alcanzarlo, 
es un deber reconocer y abogar por la pluralidad, cimiento inherente y complementario de 
cualquier grupo que aprende, debido a que es un rasgo distintivo de la sociedad (García, 
2021). Así, el desarrollo procedente de una educación de calidad robustece el compromiso 
de todos en concordancia con el principio de equidad. En este momento, se manifiesta el 
peligro de la exclusión educativa, tal como lo han venido monitoreado los organismos inter-
nacionales: la crisis sanitaria, ligada al déficit, e inflación económica, pueden maximizar la 
vulnerabilidad de los estudiantes. El acceso a la escuela era un reto antes de la pandemia, 
ahora parece serlo más.

 Algunas experiencias y modelos pedagógicos han tratado de contrarrestar la proble-
mática actual, como el fomento al aprendizaje colaborativo, al vinculo familia-escuela, el 
acompañamiento de asesoramiento permanente, evaluar más y calificar menos, las redes 
de apoyo, entre otros (Fundación mis Talentos, 2020).

Independientemente de este tiempo de COVID-19 y sus variantes, de aciertos y equivoca-
ciones, las políticas públicas precisan fortalecer sus bases y cimentarlas hacia los docentes 
inclusivos y capacitados, también, se requiere esbozar espacios de trabajo conjunto entre 
la comunidad, ambiente o entorno de aprendizaje. Es un reto educar bajo condiciones de 
crisis y a la vez alcanzar una cultura social que acepte las diferencias (López, 2021). Es 
ineluctable seguir implementando la caracterización a la población estudiantil que procura 
la atención inclusiva, pero no de unos pocos sino de todos, la unificación de criterios peda-
gógicos, superación de la noción “especial” y su naturaleza, pero, antes que nada, hacer 
que todas las escuelas sean incluyentes.

En las adversidades se crean oportunidades (Schmelkes, 2021). La pandemia creó un 
espacio de oportunidad para repensar, reflexionar, analizar y debatir cómo los programas 
educativos de emergencia inciden en los niños, niñas y jóvenes con necesidades.

 Es seguro que las clases a distancia, alternancia o presencialidad son una realidad, sin 
embargo, es necesario adaptar las metodologías a los nuevos escenarios de aprendizaje. Se 
reconoce que todos los estudiantes necesitan un contacto social que aporte a su desarrollo y 
progreso, pero se debe tener presente que, aunque la atmósfera educativa sea compleja, no 
es posible dejar a un lado la relevancia de la educación inclusiva, en vista de que favorece, 
reconoce, caracteriza, involucra, integra, valoriza a cada una de las personas que hacen 
parte de la formación y el aprendizaje de manera holística. mediante la educación inclusiva 
en el microespacio (escuela-aula) se fomenta un desarrollo comprensivo y de oportunidades 
en el macroespacio (sociedad inclusiva).

La crisis demostró el menester socio pedagógico de resignificar, examinar y deconstruir 
el sistema educativo para contextualizarlo desde la realidad (Picón, Rodríguez y Oliveria, 
2021). Desde este tejido analítico de investigación, no trata de establecer una dicotomía 
entre lo presencial o lo virtual, dado que los dos espacios ofrecen oportunidades para el 
desarrollo integral del sujeto.

 A pesar de ello, esta contingencia ha puesto en certeza la brecha digital en acceso, fun-
damentación y disponibilidad de recursos tecnológicos. En virtud de esto, el estudio pone 
a discusión los siguientes cuestionamientos: ¿El desarrollo de las estrategias pedagógicas 
activas, dialógicas y coherentes con la realidad sociopolítica, económica y cultural del país 



263

Cruz-Picón y Hermández-Correa / Cultura, Educación y Sociedad, vol. 13 no. 1, pp. 255-268, Enero - Junio, 2022

fueron acordes en tiempos de pandemias?, ¿existió una fundamentación digital efectiva 
para las comunidades de aprendizaje?, ¿hasta qué punto la flexibilidad curricular fortale-
ció los procesos de enseñanza para el aprendizaje?, ¿cómo la escuela puede identificar las 
barreras del aprendizaje en los estudiantes?, ¿la escuela necesita concentrarse en procesos 
más que en resultados?, ¿ acaso la educación inclusiva es una inclusión para el ser humano, 
o solo es una estrategia pedagógica? y ¿cómo se puede enfatizar en los ajustes razonables 
en función a estilos, ritmos, conocimientos y posibilidades de aprendizaje?

El estudio de la Fundación Mis Talentos (2020) destaca el planteamiento organizativo 
y pedagógico que se orienta en la identificación de barreras en espacios de reflexión que 
permitan caracterizar necesidades propias de cada estudiante. mientras que, de un 
modo similar en lo referente al aspecto socioemocional, se propone fundamentarlo con 
la intervención de los profesionales en la materia (psicólogo/as, trabajadores sociales y 
profesionales de apoyo). La variable metodológica que involucra la arista pedagógica, 
proyecta las posibilidades en el Aprendizaje Basado en Proyectos-ABP, tutorías entre 
pares, trabajo colaborativo, evaluación diversificada, etc. En suma, sugiere, el mante-
nimiento de procesos comunicativos con la actualización constante de datos, el mejora-
miento de la rutina académica y, por ende, establecimiento de un análisis organizacional 
de tiempos, recursos, monitoreos permanentes, diversificación del conocimiento mediado 
por TIC.

Otro camino para la educación inclusiva es el Diseño Universal de Aprendizaje-DUA. 
Este tipo de propuesta tiene como objetivo pedagógico y metodológico anticipar la identi-
ficación de las barreras desde la enseñanza y no en el contexto (estudiante). Es así que 
es una perspectiva humanista enfocada en el aprendizaje digital para la formación de 
espacios creativos, diversos e inclusivos; conjugación de recursos tecnológicos y pedagógicos 
para suministrar procesos de comunicación asertiva y colaboración colectiva; difusión del 
pluralismo cultural; desarrollo de flexibilidad y adaptabilidad curricular. De esta forma, 
se encamina al establecimiento de dinámicas de equidad y oportunidades de acceso a la 
educación Desde esta línea pedagógica activa, se acentúa el aprender a aprender, inteli-
gencia emocional, autonomía y metacognición (Liasidou, 2014).

 conclusIones

La educación inclusiva es un compromiso de todos los actores del proceso (escuela, familias, 
docentes y estudiantes) para que los estudiantes puedan ingresar, permanecer y cumplir 
con los objetivos de aprendizaje, independientemente de su procedencia, etnia, condición 
social o biológica, etc. Lo inclusivo tiene como sustentáculo el reconocimiento de diferencias 
emocionales y cognitivas en los sujetos, arraigado en el enfoque de derechos. En este caso, 
la política de educación es primordial para involucrar, empoderar e indagar a todos los 
grupos que por razones históricas y sociales fueron excluidos del sistema educativo.

Los ambientes socio educativos requieren estrategias fundadas en la realidad para 
pertinencia, accesibilidad y calidad educativa. Esa realidad en tiempo de pandemia, es 
un espacio incierto y expectante, pero también de reflexión. De modo que es esencial 
orientar la dinámica actual pedagógica hacia necesidades locales. La educación inclusiva 
contextualizada en la pandemia es una oportunidad para humanizarnos. 
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La calidad es una construcción permanente y multidimensional que integra lo cognitivo, 
emocional, comunicativo y social. Por lo cual una educación sino es inclusiva no es de 
calidad. El contexto facilita la inclusión y las oportunidades. Pero se requiere transformar 
las prácticas pedagógicas, políticas públicas y desde luego la cultura social. Cuando se 
hace esto, se reconoce la diversidad en sus diferentes manifestaciones y procesos. El sis-
tema educativo debe adaptarse a los cambios y características de las personas, cambiar 
su mirada, metodología, organización, focalizando en la totalidad del ser, no en su frag-
mentación. Las aulas, deben garantizar la inclusión, igualdad de oportunidades, espacios 
para desarrollo de potencialidades y talentos, flexibilidad curricular, ajustes razonables, 
interacción comunicativa, respeto por la ética y moral, dignidad humana, diversidad social 
y creatividad.
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