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Resumen                                                                                       

La presente investigación está centrada a desarrollar una producción teórica para una pedagogía emergente 

inclusiva en el contexto de la NEE en la educación primaria. Metodológicamente, se ubicó en la hermenéutica 

dialéctica y la fenomenología. El escenario de estudio estuvo conformado por tres docentes. Las técnicas de 

recolección de datos, fueron la revisión documental, la observación participante y la entrevista a profundidad. 

La técnica y estrategias de análisis de los hallazgos, fue la triangulación. Se determinó que la inclusión de los 

estudiantes con NEE en las aulas de primarias, ha sido un proceso lento porque ha tenido obstáculos para 

darse exitosamente, entre los que se destaca: la resistencia al cambio, la falta de capacitación  del docente, la 

praxis pedagógica tradicional, falta de participación familia-comunidad, la cultura escolar, entre otros. Si 

estos elementos no se fortalecen, difícilmente se puede dar una verdadera educación inclusiva. Los docentes 

deben  mejorar la acción didáctica, desde el amor, a través de una pedagogía de vanguardia,  para una 

educación de calidad  de todos y para todos. El DUA, es el recurso pedagógico para lograr la inclusión.   

Descriptores: Pedagogía emergente- Inclusión. Educación Primaria- Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) 

 

Abstract 

This research is focused on developing a theoretical production for an inclusive emerging pedagogy in the 

context of SEN in primary education. Methodologically, it was located in dialectical hermeneutics and 

phenomenology. The study scenario consisted of three teachers. The data collection techniques were 

documentary review, participant observation and in-depth interview. The technique and analysis strategies of 

the findings was triangulation. It was determined that the inclusion of students with SEN in primary 

classrooms has been a slow process because it has had obstacles to succeed, among which are: resistance to 

change, lack of teacher training, traditional pedagogical praxis, lack of family-community participation, 

school culture, among others. If these elements are not strengthened, it is difficult to give a truly inclusive 

education. Teachers must improve the didactic action, from love, through a cutting-edge pedagogy, for a 

quality education of all and for all. The DUA is the pedagogical resource to achieve inclusion. 

Descriptors: Emerging Pedagogy- Inclusion. Primary Education- Special Educational Needs (SEN) 

 

Introducción 

 

El término Necesidades Educativas Especiales, (NEE) de reciente data, busca desplazar la 

terminología diversidad funcional, al igual que las palabras discriminatorias y peyorativas: 

incapacidad, incapacitación, discapacidad, invalidez (parcial, total, absoluta, gran 

invalidez), minusvalía y dependencia, haciendo referencia a las diversas consecuencias 

agudas o crónicas, en el funcionamiento de los sistemas específicos del cuerpo, en las 



capacidades humanas básicas y en las actividades de las personas, en los roles necesarios, 

habituales, esperados y personalmente deseados en la sociedad.  

 

De allí, las diferentes transformaciones en la educación, se encuentra la educación 

inclusiva, la cual se asume como un hecho positivo porque significó el reconocimiento de 

ofrecer educación a las personas con NEE, en el marco del Derecho de una educación de 

todos y para todos, para la formación integral y el pleno desarrollo de la personalidad, apto 

para el ejercicio de la democracia, y la sociedad del conocimiento. Por ello, la inclusión 

educativa constituye un claro reflejo del compromiso actual para ofrecer respuesta al 

estudiantado con NEE, el cual reclaman  la necesidad de que los sistemas educativos 

transiten  hacia una educación inclusiva, capaz de erradicar situaciones de desamparo e 

injusticia social, y abogar por la equidad y la promoción de valores de solidaridad y 

tolerancia, gracia al rol de un docente comprometido en impulsar una cultura de inclusión 

que lleve a reconocer que todos y cada uno de los estudiantes cuentan con capacidades 

diferentes para aprender, lo cual definen su excepcionalidad.( García, 2018). 

 

De allí que la naturaleza de esta investigación estuvo referida a desarrollar una producción 

teórica para una pedagogía emergente inclusiva en el contexto de la NEE en la educación 

primaria Venezolana. Por consiguiente, el alcance de esta, abarcó los siguientes aspectos: 

interpretar una visión teórica epistémica que haga posible una pedagogía emergente 

inclusiva, develación de los significados ontoepistémicos de las experiencias pedagógicas 

en el aula que atiende a los estudiantes con necesidades educativas especiales en la 

educación primaria y el desarrollo de una reflexión teórica para una pedagogía emergente 

inclusiva en el contexto de las NEE. 

 

En función de ello, de acuerdo a la bibliografía revisada referente al objeto de estudio, se 

encontraron investigaciones que sirven de referencia a la problemática planteada, entre 

estos: el trabajo Doctoral, realizado por Campa, (2017), titulado:” Proceso de inclusión 

educativa para la atención a la diversidad presentado en la Universidad de Sonora, 

México”. Tuvo como propósito identificar las condiciones educativas que se requieren en 

las escuelas primarias públicas en el Estado de Sonora para atender a la diversidad de 

alumnado e inclusión educativa y los efectos que tiene en el alumnado. Se realizó un 

estudio descriptivo-correlacional empleando una metodología mixta, la muestra se 

constituyó por 485 participantes, de los cuales un 42% son padres de familia de las 

diferentes escuelas primarias que participaron en el estudio; por otro lado un 58% son 

profesores de escuelas primarias públicas del Estado de Sonora, México. 

 

Los resultados indican que tanto los recursos materiales y humanos influye manera 

altamente significativa en la participación e inclusión de los alumnos, de igual forma se 

detecta que la inclusión favorece principalmente el desarrollo intelectual y social de los 

alumnos. Por último  la práctica docente con pedagogía tradicionalista, inspira plantearse 

como reto y desafío la formación y capacitación, referente a la diversidad e inclusión. 

 

Entre tanto, López, (2018), realizó una tesis doctoral en la Universidad de Cádiz, Colombia, 

titulada: “Estudio sobre la situación de la Educación Inclusiva en Centros Educativos desde 

la Percepción de la Comunidad Educativa” Se planteó como propósito: interpretar la 

situación de la Educación Inclusiva en Centros Educativos desde la Percepción de la 



Comunidad Educativa. Metodológicamente, se  desarrolló desde el referente de la teoría de 

los sistemas sociales, de corte interpretativo-explicativo; empleando como técnica la 

observación de segundo orden (documental) y como instrumento la guía de observación, 

sólo que sobre la operación del sistema, partiendo del trazado de distinciones, que señalan 

un lado la diferencia (ya sea inclusión o exclusión) y dejan el otro colocado como latente, 

como posible de emplear; por ello, la información obtenida fue sobre el referente empírico 

de la escuelas mencionada y no de los sujetos que en ella laboran. 

 

Los hallazgos encontrados revelan el predominio de un modelo tradicional de enseñanza, 

pues aún en la institución el docente es el centro de los procesos. Asimismo, se detectó un 

número considerable de docentes que están desactualizados en las últimas técnicas 

pedagógicas para atender a los estudiantes con necesidades especiales, por lo cual, los 

estudiantes tienen bajo rendimiento académico.  

 

La autora en sus reflexiones, concluye que es a través de la pedagogía otra se produce el 

acercamiento a la realidad educativa para darle el sentido y significado a la construcción de 

una verdadera educación inclusiva. Para ello, es necesario que haya transformaciones en la 

práctica pedagógica, en medio de una trama socio-educativa en donde esta realidad yace de 

manera natural y compleja. Se debe reflexionar sobre las estrategias de aprendizajes para 

responder a esos desafíos mercantilistas, científicos y técnicos que aún persisten en la 

manera de enseñar los docentes. Este estudio permitirá construir una nueva visión de 

enseñar y aprender en la diversidad con visión transformadora. De esta manera, se cambia 

en una realidad compleja que presenta el mundo de hoy y que favorece a una tradición 

civilizatoria dominante. 

 

Asimismo, Barráez, (2020), en su trabajo doctoral realizado en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Barquisimeto, titulado:” Relato Significativo Experiencial de 

Inclusión Educativa del niño autista en el nivel de Educación Inicial” El propósito fue 

interpretar los significados de la inclusión educativa del niño autista en edad preescolar que 

se encuentran en el relato y vivencias de una docente. Se subscribe en el paradigma 

fenomenológico interpretativo bajo la perspectiva cualitativa, específicamente con el 

método biográfico: historias de vida. El procedimiento metodológico, cuyas etapas son: 

etapa inicial, fase de localización y recogida de información, transcripción y registro, 

análisis de los hallazgos con la modalidad de exploración analítica elegida, presentación y 

publicación del  relato biográfico. 

 

Los resultados revelan que los docentes manifestaron inquietudes sobre la inclusión, puesto 

que carecen de herramientas para  para  ayudar  a  los  niños y  niñas con diversidad.  Esta  

situación se debe en parte en su formación profesional, no fueron preparados para abordar a 

estudiantes con  necesidades educativas, aunado a esto, el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación, tampoco ha generado intercambios de saberes mediante el desarrollo de 

talleres de capacitación que les permita atender a los niños y niñas en la diversidad. 

Asimismo, se evidenció que la  fallas del docente para lograr la inclusivo  se relaciona con 

la actitud de resistencia hacia la  incorporación  de  los  niños  con  diversidad  al  aula,  por  

el  desafío  o  reto  que  este puede  enfrentar,  por las faltas de unas pautas a la hora  de 

trabajar con ellos,  además influye el compromiso de indagar, prepararse sobre este tema.  

 



Por ello, los maestros de las escuelas regulares deberían ser capacitados para trabajar con 

niños con NEE y así  lograr una inclusión exitosa. Esto se lograría mediante la 

transformación escolar, de los viejos paradigmas, por otros emergentes, donde la tecnología 

vanguardista, es vital para lograr la inclusión. De allí que los aportes de esta investigación a 

ratifican  lo expresado lo expresado en la realidad que se investiga, puesto que urge 

construir una pedagogía hacia lo posible, donde el profesor enseñe con interés, 

compromiso, considerando la parte emotiva del estudiante, representando esto el objeto de 

estudio de esta tesis. 

            

Estos antecedentes permiten afirmar la ineludible urgencia de transformar las prácticas 

educativas,  notablemente enraizadas en las mentalidades de los docentes que atienden  

estudiantes con NEE, puesto que su labor está ceñida a las exigencias del Ministerio, 

simplemente dar clase de acuerdo al programa establecido. De allí, la necesidad de buscar 

vías o alternativa innovadoras, que permita el desarrollo de las actividades escolares de lo 

cotidiano del estudiante. La idea es fundar los espacios reflexivos para articular los 

significados, acercándose a los otros para establecer los vínculos del conocimiento. Por 

ello, la similitud de esta investigación con los postulado de este autora. Se pueden hacer los 

cambios educativos, pero si se sigue incurriendo en prácticas pedagógicas convencionales, 

no será posible la formación en la diversidad que exige y demanda una transformación 

pedagógica, posible en estos tiempos. 

 

Por todo lo antes expuesto, surge  la necesidad de realizar esta investigación. Nace como 

una  iniciativa de interpretar este aspecto desde un enfoque cualitativo, enmarcado en el 

método hermenéutico y  fenomenológico, lo cual permitió obtener conocimientos de la 

realidad cotidiana, para luego interpretarla en la praxis educativa diaria del docente, y 

posteriormente, la teorización epistemológica del objeto de estudio. 

 

A los fines de organizar esta investigación, en función de los objetivos programados en este 

artículo se desarrollan los siguientes aspectos: una aproximación teórica de la educación 

inclusiva, constructo teórico sobre la integración – inclusión, significado ontoepistémico de 

los elementos clave que fortalecen la inclusión educativa, las conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

 

Una aproximación teórica de la educación inclusiva 

 

La educación inclusiva hace referencia a la participación necesaria de todo el estudiantado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de un aprendizaje común, 

independientemente de su origen, sus condiciones individuales, sociales y culturales, 

ofreciéndose así una educación personalizada, en la que cada niño, niña y jóvenes puedan 

demostrar sus habilidades y destrezas personales y sea valorado como miembro activo 

dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje, desde una perspectiva plural y diversa. De 

esta manera, todos los estudiantes pueden favorecerse, tengan o no necesidades educativas 

especiales, de una enseñanza idónea diseñada específicamente para potenciar sus 

capacidades. 

 

Al respecto, la UNESCO (2008), conceptualiza la Educación Inclusiva como: “el proceso 

de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 



través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 

reduciendo la exclusión en la educación” (p. 15). Entonces, la inclusión va mucho más allá 

de integrar, es adaptar el entorno dependiendo de las necesidades educativas del escolar, 

para dar respuesta a su diversidad en el aprendizaje, a su estilo de recibir la información 

que se le brinda y al uso máximo de sus potencialidades. Para que sea efectiva, debe ser 

vista como un Principio, un Proceso y un Derecho Social.  

 

En efecto, la UNESCO (2015) en la Declaración de Incheón, se resalta de manera 

categórica el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje de las personas, que la 

inclusión y equidad en la educación son la piedra angular de una agenda de la educación 

transformadora, y por consiguiente es indispensable hacer frente a todas las formas de 

exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades con discapacidad. Siendo la 

única intención garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, para promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Con esta declaración se le da 

el rango de importancia a la educación de cada uno de los ciudadanos sin distinción alguna 

considerando que la educación debe ser integradora, que les permitan los mismos derechos 

a todos los individuos. 

 

Desde esta perspectiva, la Educación Inclusiva es un enfoque que surge como respuesta a la 

diversidad, nace en la escuela y transciende a la sociedad, se basa en que todos los niños y 

niñas de una comunidad aprendan juntos, independientemente de sus características 

funcionales, sociales y culturales; enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje 

ofreciéndoles la oportunidad de ser y crecer en un contexto que los acoge, los respeta, y les 

permite su desarrollo integral y su participación en igualdad de condiciones. 

 

Ahora bien, para alcanzar esta inclusión educativa se debe contar entonces con un maestro 

altamente comprometido, que entienda que su rol ha de ser redefinido, en un proceso 

continuo de cambios, por lo que debe ser reflexivo, autónomo, comprensivo, empático, y 

por sobre todas las cosas transformador, siendo capaz de gestar cambios en sí mismo, en su 

quehacer, y por ende, en su entorno, además, creer profundamente en la heterogeneidad de 

las aulas, como premisa ineludible. 

 

La educación, según el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007) es inclusiva 

y se sustenta en los principios de calidad, se refiere que el proceso educativo deber ser  

equitativo, interculturalidad, ético, inclusivo, entre otros. Significa entonces, que a través de 

este principio se asegura a todos los estudiantes, la adquisición de los conocimientos, 

capacidades destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta. Entre tanto, 

la  equidad, se refiere  que las personas independientemente de sus diferencias biológicas, 

psicologías, físicas, cognitivas, sensoriales, culturales, de credo, tienen derecho a acceder 

con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la 

sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, 

política, cultural y familiar.  

 

En tal sentido, la inclusión  educativa, implica entonces el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 



estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad 

apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos.  

 

A la luz de lo expuesto, teóricos como Skliar, (2017), Freire, (2004), Pérez Esclarín (2004), 

son de gran valor para esta investigación, por cuanto sus aportes proponen una Educación 

Inclusiva y de calidad, donde se respete el derecho de todos los alumnos a recibir una 

educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus 

vidas, desde el amor y la creatividad, con una pedagogía que haga posible transformar la 

práctica excluyente y discriminatoria, para  fomentar la cohesión social. Esta educación 

inclusiva desde la diversidad debe, caracterizarse por prestar especial atención a los grupos 

marginales y vulnerables con una voluntad integradora, buscando la máxima calidad y el 

desarrollo del máximo potencial de cada persona con necesidades educativas especiales, 

esto se logra, de acuerdo a Skliar en el respeto de las distintas diferencia, hacia una 

educación liberadora, donde los estudiantes aprenda haciendo, con una pedagogía 

vanguardista 

 

Constructo teórico sobre la integración – inclusión 

 

Inclusión e integración, semánticamente son dos vocablos que suelen utilizarse como 

sinónimo y que pueden llegar a confundirse. Lo cierto es que ambos representan dos 

palabras que difieren de sus significados. Por una parte, integración significa incorporación 

como iguales en la sociedad o una organización de individuos de diferentes grupos. 

Significa que los dos grupos se entremezclan o que el grupo más pequeño se incluye. 

Ejemplo: Cuando un grupo pequeño se convierte en parte de un grupo más grande, esto no 

necesariamente en las actividades. Mientras, el término inclusión es más amplio, insiste en 

la defensa de una escuela formada por toda la comunidad educativa. La Escuela Integradora 

se fundamenta en principios educativos. La Escuela Inclusiva, por su parte, lucha contra los 

mecanismos de exclusión, su papel es generador de cambios sociales y estructurales en el 

sistema y la sociedad.  

 

 A manera de síntesis y para precisar mejor estas diferencias, a continuación se describe la 

siguiente comparación que ofrece Alemañy (2019) entre la escuela integradora y la escuela 

inclusiva: La escuela integradora, se  centra en el diagnóstico, la escuela inclusiva, se centra 

en la resolución de problemas de colaboración. La escuela integradora, va dirigida a 

alumnos con NEE. La escuela inclusiva, dirigida a: Educación en general (todos los 

alumnos). La escuela integradora, se basa en principios de igualdad y competición. 

Mientras que la Inclusiva, se basa en principios de equidad, cooperación y solidaridad 

(valoración de las diferencias como oportunidad de enriquecimiento de la sociedad). La 

escuela integradora, la inserción se da parcialmente y condicionada. La inclusiva, es todo lo 

contrario, la inserción es total e incondicional.  

 

Por otro lado, la escuela integradora, exige transformaciones superficiales, la escuela 

inclusiva, la transformación es profunda y exige romper con viejos esquemas. Asimismo, la 

escuela integradora, se centra en el alumno (se ubica al alumno en programas específicos), 

mientras que la escuela inclusiva,  se centra en el aula (apoyo en el aula ordinaria). Entre 

tanto, la escuela integradora, tiende a disfrazar las limitaciones para aumentar la posibilidad 



de inserción. Sin embargo, la escuela inclusiva, no disfraza las limitaciones, porque ellas 

son reales. 

 

Por ello, en la Escuela Integradora, los alumnos aportan su presencia y esperan recibir un 

servicio. En la Escuela Inclusiva, participan en el proceso de cambio personal y social junto 

a sus familias y comunidad más cercana. En la Escuela Integradora, la comunidad del 

alumno se limita a los padres y hermanos. En la Escuela inclusiva, se pretende la sociedad 

mayoritaria, sin contar con los problemas de identidad personal y cultural que el alumno 

diferente, o necesidades educativas especiales,  asuma los hábitos y costumbres de que se 

derivan de este proceso.  

 

En este contexto, en la actualidad aún persiste una fuerte confusión en cuanto a lo referente 

a inclusión e integración, puesto que en la realidad se percibe al estudiante con necesidades 

educativas especiales, integrado y con ello, segregado del grupo de estudiantes de las aulas 

regulares de educación primaria.  Es por ello, la autora se sustenta en autores preeminentes, 

tales como: Skliar (ob.cit), Fraire (ob.cit), Pérez Esclarín (ob.cit), quienes defienden la 

educación eficaz exitosa, aquella que es capaz de atender satisfactoriamente las necesidades 

especiales educativas de todos los alumnos, sean cuales fueren las características 

personales, psicológicas o sociales, independientemente si tienen o no discapacidad. Se 

trata de atender a todos los estudiantes, para educar con éxito en la diversidad  para 

erradicar las desigualdades e injustificada social, mediante la aplicación de una pedagogía 

emergente inclusiva desde el amor y la creatividad. De esta manera se enfatiza la necesidad 

de avanzar hacia una pedagogía posible de inclusión, respetando las diferencias.  

 

Significado ontoepistémico de los elementos clave que fortalecen la inclusión educativa 

 

Este significado ontoepistémico, es una  manera de estudiar la adquisición del 

conocimiento, bajo la mirada educativa, entendida de la aplicación tanto de ciencias forma 

holística, donde de modo cualitativo  permite interpretar el ser en su realidad, y confrontarla 

con el conocimiento que se tenga de éste. En tal sentido, el significado ontoepistémico de 

los elementos clave que fortalecen la inclusión, de acuerdo a Barrio, (2018)  son los 

siguientes: formación  y capacitación del docente, adecuación del currículo,  una praxis 

docente inclusiva, la participación, intersubjetividad e interactividad familiar, modificación 

de culturas y las relaciones entre escuela y comunidad. 

 

Formación y capacitación  de los docentes 

 

La formación docente corresponde al trayecto que deben  recorrer los maestros y profesores 

desde que comienzan a estudiar Educación y hasta el día de su jubilación. Por ello, 

un profesor nunca debe dejar de estudiar y aprender, debido a que no solo los 

conocimientos básicos hacen a un buen maestro, deben seguir estudiando para adquirir 

diferentes habilidades y capacidades. Por eso, es necesario que el docente constantemente 

se esté actualizando en conocimientos para ir adaptándose a los cambios curriculares y al 

momento histórico que se vive para poder atender a sus discípulos en las nuevas 

transformaciones educativas, y en particular, a los estudiantes con NEE, de acuerdo a lo 

establecido en  I° Seminario Regional sobre la inclusión de Personas con Discapacidad, en 



la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESAL) (2005); las mismas estaban 

referidas a la incorporación de estos temas en la formación docente procurada en la región. 

 

Adecuación del currículo 

 

Para la adecuación curricular, según López (2018), se deben realizar una vez que, previa 

evaluación psicopedagógica qué elementos se deben introducir para modificar el 

currículum ordinario para adaptarlo a las singularidades del estudiante. Están dirigidas al 

alumnado que presenta necesidades específicas  de apoyo educativo y de aquellos 

estudiantes que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a la discapacidad o compromiso y a 

trastornos graves de conducta (que incluye el Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad, TDAH), por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo 

(ITSE), o por condiciones personales o de historia escolar, lo que  le haría requerir planes 

de compensación educativa.  

 

Una praxis docente inclusiva 

 

La praxis docente, se refiere a la labor de manera dinámica para que el estudiante aprenda a 

aprehender el conjunto de conocimientos actitudinales y procedimentales necesarios para su 

formación integral. Es por ello, de acuerdo a que la práctica educativa inclusiva es aquella 

que debe ser desarrollada con habilidades que favorezcan en los estudiantes el dominio y la 

adquisición de nuevas experiencias significativas de aprendizaje. A pesar de que el docente 

es considerado como el responsable de la docencia, en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, debe existir una interacción entre 

docente y discente e incluso ir más allá. 

 

En este contexto, Pérez Esclarín (2004) señala que el docente debe cumplir con su rol 

protagónico de socializador, pedagogo, didáctico, gerente y evaluador, capaz de ayudar a 

los estudiantes a involucrarse en el hecho educativo, a participar activamente y de manera 

creativa en la construcción de su propio aprendizaje, valiéndose de estrategias pedagógicas 

emergentes, desde el amor y la creatividad, que faciliten el trabajo cooperativos de todos 

sus estudiantes para apoyar a los más vulnerables cognitivamente. 

 

La participación 

 

La inclusión lleva implícita la idea de participación, de todos los actores del proceso 

educativo. El primer paso sería reconocer el derecho de cualquier alumno a pertenecer a un 

centro educativo, pero esto no basta, lo fundamental de la inclusión es el cambio progresivo 

de la organización del colegio y del currículo, para poder conseguir aumentar la 

participación de todos los miembros de la escuela. De este modelo inclusivo se derivan dos 

importantes ideas: los colegios y los docentes deberán identificar y eliminar las barreras 

para la participación. Después de realizar un análisis y valoración de la organización y 

funcionamiento del plantel, detectando todos los aspectos que puedan dificultar la 

participación de los miembros en el centro educativo, se deberán modificar, entre otros 

aspectos, según Barrio, (2018) los siguientes: rutinas, organización de los espacios, 



aspectos metodológicos, normativa del plantel, intercambio de información docente, 

formación del profesorado, entre otros. 

 

Intersubjetividad e interactividad familiar 

  

Intersubjetividad e interactividad, se refiere al conjunto de acciones y prácticas que se 

deben dar en una institución educativa, mediante la participación activa de la familia, en 

atención al sistema de relaciones sociales, psíquicas, económicas y laborales que se 

complementan como alternativas conectadas a la dimensión humana, vistos en el hecho  de 

encontrarse con el otro, estableciéndose con ello, la relación familia-escuela-comunidad, 

para transitar por los diferentes escenarios en un sistema de valores compartidos dentro de 

la existencia y permanencia de la institución como centro del quehacer comunitario. En este 

relación intersubjetiva e interactiva, de acuerdo a Gallego (2006), se refiere a la forma 

como las subjetividades de las personas se relacionan y se comprenden recíprocamente para 

conformar el mundo presente, en el cual hablan, se escuchan y llegan a acuerdos o 

consensos, aspectos que se dan gracias, a la interacción en el contexto donde se está 

inmerso. 

 

Modificación de la cultura escolar 

 

La propuesta inclusiva en educación  se debe desarrollar de forma progresiva, lo cual  lleva 

implícita un cambio en el ámbito de la cultura (los modos de pensar y de hablar sobre la 

diversidad en las escuelas), de las políticas escolares (las normativas, sistemas de gestión y 

rutinas de todo rango que rigen la vida de la escuela), y de las prácticas cotidianas de las 

aulas y de los centros. Para llevar a la práctica con éxito la inclusión educativa es necesario 

romper el aislamiento profesional tan frecuente en algunos planteles educativos y potenciar 

el intercambio de ideas, conocimientos, experiencias, recursos y profesionales. Por tanto, es 

necesario fomentar la colaboración entre profesores, profesores de apoyo, alumnos, centros 

educativos y otras instituciones del entorno. 

 

Las relaciones entre escuela y la comunidad 
 

Es muy importante potenciar las relaciones entre la escuela y la sociedad mediante 

iniciativas de carácter inclusivo. De hecho, Morales, Aguilera, y Gómez, (2017), expresan 

que los planteles  deben  abrirse a la comunidad, al cual pertenecen. Para que la educación 

inclusiva sea de calidad, la participación de la comunidad local juega un papel determinante 

en la gestión, puesto que la comunidad pueda apoyar al docente a crear las condiciones 

ambientales, pedagógicas y estructurales del plantel para facilitar el proceso de inclusión de 

aquellos estudiantes con NEE. Así por ejemplo, las construcciones de rampas para los 

estudiantes que usan sillas de rueda, los baños, buscar recursos didácticos tecnológicos para 

invidentes, autista, otros.  

  

Consideraciones finales 

 

En principio,  la revisión bibliográficas permite reflexionar en el  accionar del docente que 

atiende a los estudiantes con NEE,  analizado desde diversas teorías pedagógicas que ponen 

de manifiesto un cambio sustancial de arcaicas prácticas educativas, por otra que 



contribuya superar los obstáculos que presenta la educación inclusiva. Ello dio la pauta para 

repensar sobre cómo lograr la transformación escolar: hacia una pedagogía emergente 

posible para la enseñanza de los estudiantes con NEE en la educación primaria, desde el 

amor y la curiosidad.   

 

Entre tanto, las experiencias vividas con los docentes entrevistados, producto de la 

observación, la entrevista estructurada y los enfoques teóricos epistémicos, se considera 

pertinente hacer las siguientes consideraciones: 

 

Para lograr una verdadera educación inclusiva, es requisito sine cua non, una 

transformación en la enseñanza, por una pedagogía emergente posible en estos tiempos, 

como el eje propulsor para generar los cambios cualitativos que han de producirse en los 

sujetos (estudiantes, docentes, instituciones educativas y organizaciones). Esta pedagogía 

emergente, desde el amor y la creatividad, incidirán positivamente en las actitudes y las 

prácticas, así como el contexto en el que intervienen estos sujetos. 

 

Para lograr estos cambios cualitativos, por una educación inclusiva,  liberadora, y más 

humanizante, desde la perspectiva del afecto y la ternura que contribuyan a la formación de 

un nuevo ser reflexivo, crítico, solidario, empático por los problemas de los demás, se 

requiere que el docente se deslastre de las prácticas educativas obsoletas, por una cultura de 

enseñanza vanguardista, motivadora, más proactiva y esperanzadora. 

 

De allí, la premisa desconstruir las practicas pedagógicas tradicionales, es un reto para los 

educadores, especialmente en este momento histórico tan convulsionado donde se requiere 

que la educación sea de todo y para todos, sin discriminación, ya que esta es la base para la 

evolución y desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas, dejando de ser simplemente un 

discurso, y que pueda transformarse en la herramienta real de cambio para el logro de una 

sociedad más feliz, justa y armónica. 

 

Significa entonces, impulsar una pedagogía emergente, desde el amor y la creatividad, en la 

búsqueda del ser, conocer, convivir y del hacer, que supere los arcaicos procedimientos en 

donde la escuela sólo es un espacio para la repetición y memorización de teorías y 

conceptos, siendo el educador la única fuente del saber. Implica, una nueva visión de la 

educación del milenio, que demanda la formación del ser humano para el momento 

histórico que le tocará vivir, donde la ciencia y la tecnología estarán presentes en la 

cotidianidad laboral y familiar.  

 

Enseñar a los estudiantes independientemente si tiene o no alguna condición especial, la 

pedagogía emergente, a través de la utilización DUA, es un recurso efectivo que permite a 

los estudiantes a familiarizarse con TIC, y otros, ya familiarizados con estos dispositivos 

(nativos digitales),  a reeducar en buenas prácticas no sólo físico-motrices sino cognitivas y 

socioemocionales hacia experiencias de aprendizaje en un entorno menos formal, lo cual 

influye en su nivel de atención, motivación y en el descubrimiento e investigación de 

nuevos conocimientos aptos para la vida.    

 

En cuanto al estudio del significado ontoepistémico de los elementos clave que fortalecen 

la inclusión de los estudiantes con NEE en la Educación primaria, las opiniones y 



experiencias observadas al ser interpretadas en su realidad, y confrontada con los 

conocimientos de algunos autores que se tomaron como referentes, revelan que la 

educación inclusiva, no ha sido exitosa,  porque se han presentados obstáculos que han 

repercutidos de manera desfavorable. En efecto, los docentes no están capacitados para 

trabajar con estudiantes con NEE, puesto que se formaron en educación integral o regular, 

por tal motivo carecen de conocimientos en estrategias y herramientas adecuadas para 

adecuar el currículo a sus necesidades, además, no saben cómo lograr la participación de 

los estudiantes al proceso educativo, porque siguen utilizando la pedagogía tradicional. 

Anudado a esto,  se resisten al cambio, que implica pérdida de tiempo, dinero y comodidad. 

Por otra parte, la participación de la familia, es casi esporádica y por lo tanto, sienten que 

no los apoyan en la inclusión de los niños y niñas. Del mismo modo, la comunidad local no 

brinda apoyo porque carecen de estrategias para fortalecer el binomio escuela-comunidad.      

 

En consecuencias, es imprescindible dictarle talleres de capacitación a todos los docentes, y 

en particular a los que atienden a estudiantes con NEE, en la pedagogía emergente, basada 

en el amor y la creatividad, mediante la aplicación del DUA, para lograr una educación 

inclusiva de calidad y así superar los obstáculos que se han presentados y que han sido los 

causantes del fracaso actual de su implementación. De allí la necesidad de brindarles a los 

docentes algunas estrategias pedagógicas mediante la utilización de las TIC  para el 

desarrollo de sus contenidos, siendo esto, uno de los objetivos de esta investigación. 

 

Asimismo, las Universidades de formación docente, debe agregar en su pensum de estudio, 

nociones  teóricas sobre la pedagogía emergente inclusiva en el contexto de la Educación 

Primaria: Estrategias, habilidades y destrezas para trabajar en la Educación inclusiva, desde 

el amor y la creatividad.  

 

Por otro lado, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, conjuntamente, debe 

desarrollar jornadas de capacitación en las pedagogías emergentes para adecuar al docente a 

las transformaciones que demandan la Educación inclusiva. Por consiguiente, cuando se 

tenga que hacer un cambio pedagógico, o en todo el sistema curricular, esto afecta de 

manera directa la percepción de los docentes, ya que lo nuevo puede resultar incierto e 

impredecible y por lo tanto, atemorizante, es indispensable realizar jornada continua y 

sistemática para sensibilizar y hacer reflexionar al personal docente para que se adecuen 

satisfactoriamente a las transformaciones. De hecho, hacerles ver lo positivo e interesante, 

en aras de mejorar las acciones pedagógicas para la formación de un ciudadano más feliz.  

De allí, es necesario que el desarrollo profesional y los procesos de cambio estén 

intrínsecamente relacionados y se reclaman mutuamente. No puede haber desarrollo si el 

docente no es capaz de aceptar el cambio y la aceptación de éste supone en sí mismo un 

modo de desarrollo profesional docente. 

 

Para finalizar, la transformación escolar, para mejorar las escuelas inclusivas como 

reclaman algunos autores, entre ellos, Alfonzo, Pérez Luna, y Curcu, (2016), Pérez Esclarín 

(2004), Freire (1992),  Skliar, (2017), entre otros, implica convertir la escuela en un espacio 

de concertación para al dialogo y participación de las personas claves del hecho educativo, 

pero también exigen un cambio en la pedagogía tradicional utilizada por la mayoría de los 

docentes. No significa que esta pedagogía no sea buena, pues, todos los profesionales se 

han formado dentro de este paradigma. Pero, si se quiere lograr la transformación de un ser 



humano nuevo consustanciado con los avances vertiginoso de la sociedad del 

conocimiento, es  indispensable innovar en lo pedagógico, siendo la pedagogía emergente 

desde el amor y la creatividad posible en estos tiempos, para refundar una nueva estructura 

social, con personas solidarias, empáticos, reflexivos, amante de la paz para la sana 

convivencia y el trabajo mancomunado.    
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