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8.1 Resumen

La percepción que manifiesta el docente hacia la educación inclusiva de 
un grupo diverso de estudiantes es fundamental en el proceso educati-
vo, pues, el profesor se convierte en un agente promotor o por el contra-
rio en un obstáculo. Esta situación se entiende como una forma de in-
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terpretar y reaccionar ante un alumnado con características diferentes 
que centra su esfuerzo en lograr el aprendizaje de todos los estudiantes, 
aceptar la diversidad y estar preparados como docentes en este campo; 
esto no solo mejora el proceso de aprendizaje, sino que conlleva al desa-
rrollo de una cultura de paz en las aulas universitarias. 

El artículo reflexivo tiene como objetivo analizar la experiencia de 
la implementación de una estrategia pedagógica sobre la percep-
ción hacia la educación inclusiva que tienen los profesores de un 
programa de Odontología en una institución universitaria de carác-
ter privado en la ciudad de Cali – Colombia. El diseño metodológico 
empleado obedece al enfoque cuantitativo bajo el paradigma cuasi 
experimental empleando una encuesta con 29 ítems con opción de 
respuesta tipo Escala de Likert. Los participantes en este estudio fue-
ron 27 profesores a quienes se les aplicó la encuesta antes y después de 
la implementación de una estrategia pedagógica acerca de educación 
inclusiva. Los resultados obtenidos reflejan un impacto positivo de la 
capacitación realizada sobre la percepción del grupo docente frente 
a la educación inclusiva a la cual apunta la educación en Colombia. 

Palabras claves: Percepción; inclusión; diversidad y paz. 

8.2 Summary. 

The perception that the teacher manifests towards inclusive education 
of a diverse group of students is fundamental in the educational process, 
since the teacher becomes a promoter agent or, on the contrary, an obs-
tacle. This situation is understood as a way of interpreting and reacting 
to a student body with different characteristics that focuses its effort 
on achieving the learning of all students, accepting diversity and being 
prepared as teachers in this field, it not only improves the learning pro-
cess Rather, it leads to the development of a culture of peace in univer-
sity classrooms.
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The reflective article aims to analyze the experience of the implemen-
tation of a pedagogical strategy on the perception towards inclusive 
education that teachers of a dental program have in a private uni-
versity institution in the city of Cali - Colombia. The methodological 
design used obeys the quantitative approach under the quasi-expe-
rimental paradigm, using a survey with 29 items with a Likert Scale 
type response option. The participants in this study were 27 teachers 
to whom the survey was applied before and after the implementa-
tion of a pedagogical strategy about inclusive education. The results 
obtained reflect a positive impact of the training carried out on the 
perception of the teaching group regarding the inclusive education 
to which education in Colombia points.

Keywords: Perception; inclusion; diversity and peace.

8.3 Introducción

Inicialmente, la noción de inclusión educativa estaba enfocada en 
la atención de los alumnos con necesidades especiales; sin embar-
go, este concepto ha evolucionado con el transcurrir del tiempo 
y desde los años ochenta ha estado en constante transformación 
como un movimiento que cuestiona y rechaza las políticas, cul-
turas y prácticas educativas que promueven cualquier tipo de ex-
clusión (Sevilla, 2017). Por tal razón, se asume actualmente que la 
meta de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social que 
se deriva de percepciones, actitudes y respuestas negativas por 
parte de los actores educativos, las cuales en la actualidad aún si-
guen presentes (Sevilla, 2017; Sevilla, 2018).  

Diferentes estudios han abordado el tema de la educación inclu-
siva y la percepción hacia la misma dada su importancia sobre el 
proceso enseñanza aprendizaje. Fernández (2016) estudió las fa-
cilidades académicas e institucionales que brinda la universidad 
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colombiana a estudiantes con discapacidad. La investigación fue 
de carácter exploratorio y se siguió una metodología de tipo des-
criptivo no experimental; se utilizaron la entrevista y el cuestio-
nario como herramientas para la recolección de la información; 
entrevistó cuatro estudiantes con discapacidad, 33 docentes y cua-
tro directivos para identificar políticas y planes educativos de in-
clusión. Los resultados evidenciaron el compromiso institucional 
pero la falta de capacitación de los docentes en el manejo de este 
tipo de estudiantes.

Es de resaltar que la mayoría de los docentes manifestaron tener bue-
na disposición con los estudiantes con discapacidad, pero la mitad de 
ellos expresaron no haber participado en eventos de sensibilización 
hacia esta población estudiantil recomendando la necesidad de rea-
lizar más jornadas de capacitación docente en lo referente a este im-
portante aspecto por parte de la institución educativa en la cual labo-
ran. En consecuencia, se hace evidente la necesidad de implementar 
estrategias pedagógicas a los profesores encaminadas a sensibilizar y 
capacitar a los mismos para evitar las prácticas excluyentes en las ins-
tituciones educativas a pesar de la buena disposición de los docentes. 
Se hace necesario realizar estudios que evalúen el impacto de dichas 
estrategias que promuevan la inclusión.  

La falta de disposición hacia los estudiantes y una percepción nega-
tiva se reportó en un estudio realizado por Sevilla (2017), en el cual 
se abordó la percepción de futuros docentes sobre la educación in-
clusiva desde el enfoque cuantitativo y un diseño metodológico por 
conglomerados con una muestra de 1150 alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se evidencia, 
por lo tanto, la necesidad de reforzar en los profesores conceptos con-
cernientes a la educación inclusiva y su importancia en el proceso en-
señanza aprendizaje logrando de esta manera un impacto positivo en 
la percepción sobre inclusión. 
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Por otro lado, la necesidad de un proceso de sensibilización a los 
profesores, capacitación constante acerca del reconocimiento a la 
diversidad y temas inherentes a la inclusión, nuevamente se pone 
de manifiesto al investigar el fenómeno de exclusión educativa. Esta 
situación se identifica en el estudio realizado por Sevilla (2018), el 
cual investigó la actitud que tienen los docentes hacia una educa-
ción inclusiva con una muestra de 680 profesores de preescolar, 
secundaria y bachillerato de escuelas públicas en Yucatán México. 
A los participantes se les aplicó un cuestionario de tipo cerrado; el 
estudio se realizó bajo el paradigma cuantitativo y su alcance fue de 
tipo correlacional. 

Tener una percepción positiva hacia la educación inclusiva por parte 
de los profesores no basta por sí sola para evitar la exclusión educati-
va en las instituciones. Es necesario, además, que las prácticas que se 
lleven a cabo en el aula sean incluyentes. Esta situación se evidencia 
en el estudio realizado por Bravo (2019), acerca de la percepción de 
los estudiantes universitarios frente a la inclusión educativa. En esta 
investigación de enfoque cuantitativo con 124 estudiantes, los resul-
tados arrojaron que los estudiantes tienen una percepción positiva 
frente a la inclusión educativa, pero consideran que ésta por sí sola 
no garantiza el éxito educativo necesitando además la implementa-
ción de prácticas inclusivas.

Cornejo (2017) estudió la percepción de los agentes educativos acerca 
de la inclusión educativa en una universidad de Chile, tomando una 
muestra de 446 empleados de la educación conformada por docentes y 
directivos, donde encontró una percepción favorable frente a la inclu-
sión hacia la diversidad, lo que favorece el trabajo interdisciplinario 
y las necesidades estudiantiles que lleven a mejores oportunidades de 
aprendizaje. Esta situación plantea nuevamente el impacto positivo 
que conlleva en el proceso de enseñanza aprendizaje el hecho de tener 
una percepción adecuada hacia la educación inclusiva por parte de los 
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profesores, reforzando la necesidad de implementar actividades de ca-
pacitación que eviten la exclusión en las instituciones educativas.

El trabajo cooperativo entre los estudiantes se ve afectado por las prác-
ticas educativas excluyentes. Esta posición se observó en los resultados 
obtenidos por Mellardo (2017), quien estudió la percepción sobre las 
prácticas educativas inclusivas en un centro educativo de Chile en el 
cual participaron 36 personas, incluyendo 21 docentes de primaria y 
secundaria y 15 profesionales de diferentes disciplinas. Los resultados 
en este estudio cuantitativo reportaron actividades excluyentes, las 
cuales son generadoras de trabajo cooperativo deficiente dentro del 
aula, lo que denota una actitud desfavorable hacia la inclusión. Se evi-
dencia, por lo tanto, la necesidad de implementar estrategias pedagó-
gicas que impacten positivamente en los profesores para evitar de esta 
forma situaciones de exclusión en las prácticas académicas.

Sumado a lo anterior, diversos autores (Fernández, 2016; Herrera, 
2016; Lleixá, 2018; Sevilla, 2018), destacan que los profesores, como 
entes educadores, cumplen un papel fundamental para que esta edu-
cación inclusiva sea posible, ya que la percepción que ellos expresen 
acerca de la educación inclusiva hacia los estudiantes es un factor 
determinante para que los profesores se conviertan en agentes faci-
litadores, o por el contrario, en obstáculos para lograr la integración 
educativa y el aprendizaje de los estudiantes. Resaltan, además, que 
diferentes aspectos más puntuales como la formación de los profeso-
res, su grado de escolaridad, su especialidad, sus creencias religiosas, 
su edad y su género son factores que influyen en la percepción y ac-
titud que estos tienen hacia la educación inclusiva con sus alumnos 
con respecto a su condición social, etnia, religión, género, dialecto, 
entre otros, afectando por ende el proceso de enseñanza - aprendizaje 
(Echeita, 2011). 

Además, como señalan otros autores (Echeita, 2011; Moreno, 2018; 
Moriña, 2020), la figura del profesor es relevante para que se lleve a 
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cabo la inclusión educativa, debido a que su compromiso es decisi-
vo al momento de cómo enfrentar situaciones de la diversidad del 
alumnado; él es quien marca el derrotero de cómo las diferencias en 
el aula serán vistas y aceptadas por el resto del grupo de estudiantes 
y los demás profesores. Por tal razón, es importante destacar que la 
capacitación y formación de los docentes, además de su percepción 
hacia la inclusión, son puntos de partida en este proceso de integra-
ción y educación inclusiva que impacta de forma directa el proceso 
académico (Angenscheidt, 2017; Beltrán, 2015; Bravo, 2019; Fernán-
dez, 2012; Genoveva, 2017).

Por consiguiente, actualmente el concepto de educación inclusiva 
hace énfasis en el reconocimiento de las diferencias que tienen to-
dos los alumnos y que en cualquier momento pueden dificultar el 
aprendizaje en caso de que el profesor no identifique las situaciones 
adversas y diversas en el aula de clase. Además, se considera que a 
través de la educación inclusiva se puede promover valores impor-
tantes como el reconocimiento de los derechos, la valoración de cada 
estudiante en su individualidad y el respeto por las diferencias, que 
conlleven realmente a la formación de sociedades más solidarias y 
justas (Burbano, 2020; Fernández, 2016; Sevilla, 2017; Sevilla, 2018).

Por otro lado, el concepto de educación inclusiva tiene gran relevan-
cia a nivel mundial. Este enfoque actual, que considera la educación 
inclusiva como el derecho de todas y todos a recibir una educación de 
calidad, viene direccionado a partir de propuestas de organismos su-
pranacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), 
la Organización de Naciones Unidas  y su filial para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009), los cuales conceptualizan la edu-
cación inclusiva como un proceso de respuesta a la diversidad de las 
necesidades de todos los alumnos inmersos en el proceso de aprendi-
zaje. Siguiendo esta tendencia mundial, en Colombia, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN, 2008 y 2013), determinó los lineamientos 
de la política de educación superior inclusiva en Colombia, invitando a 
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promover en todas las instituciones educativas el derecho a la igualdad 
y a eliminar la discriminación; además, reitera la obligación que tiene 
el Estado de proporcionar educación de calidad a todas las personas, 
incluyendo las que tienen algún grado de limitación o vulnerabilidad. 
De esta forma y siguiendo los lineamientos mencionados, la institu-
ción donde se realiza la presente investigación elaboró en noviembre 
del 2020 la política institucional de educación inclusiva. 

Ahora bien, el programa de Odontología de la universidad está inte-
grado por un grupo de estudiantes cada vez más diverso en cuanto 
a grupos étnicos, estados socioeconómicos, creencias religiosas, na-
cionalidades, dialectos, discapacidades, vulnerabilidades, despla-
zados y demás situaciones propias de una sociedad; individuos que 
requieren ser acogidos por una educación inclusiva abierta a las dife-
rencias. Por lo tanto, la situación planteada en este contexto universi-
tario abre la necesidad de generar el presente análisis, cuyo propósito 
es llevar a los profesores hacia la reflexión acerca de sus propias no-
ciones sobre conceptos como educación inclusiva y su percepción de 
la misma, eliminando así cualquier acto de exclusión que se pudiese 
presentar, más aún, en un programa académico del área de la salud 
donde se involucra la atención de pacientes con un alto componente 
subjetivo al momento de realizar el proceso evaluativo entre el profe-
sor y el estudiante. En este sentido, el aceptar la diversidad fomenta 
la construcción de paz al interior de las universidades y demás insti-
tuciones educativas.

Por consiguiente, la pregunta de investigación que motiva la realiza-
ción del presente análisis es ¿Cuál es el impacto de la implementación 
de una estrategia pedagógica acerca de la inclusión, sobre la percep-
ción que tiene un grupo de profesores universitarios en un programa 
de Odontología hacia la educación inclusiva?

Este programa académico está conformado por un grupo cada vez 
más diverso y heterogéneo de estudiantes a quienes se les debe ga-
rantizar una educación inclusiva dentro de la institución. Por con-
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siguiente, es necesario eliminar cualquier situación de discrimina-
ción racial, socioeconómica, de aprendizaje o discapacidad física que 
eventualmente se pudiese presentar y que promuevan la exclusión 
educativa en alumnos vulnerables (Collado, 2020; Fernández 2016; 
González, 2018; Velandia, 2018). 

De tal forma, el objetivo general propuesto es medir el impacto que 
tiene una estrategia pedagógica para la formación en inclusión sobre 
la percepción de los docentes participantes en cuanto a educación 
inclusiva, en un programa de Odontología de una universidad priva-
da, en el primer semestre del año 2021. Para el alcance de los logros 
se propuso identificar la percepción sobre educación inclusiva que 
tienen los docentes del programa de Odontología fuente del estudio, 
para más adelante implementar una estrategia pedagógica que forta-
lezca los conceptos de educación inclusiva; y, por último, contrastar 
los resultados de las percepciones iniciales con las posteriores a la im-
plementación de la estrategia pedagógica.

Ahora bien, los resultados arrojados por este estudio son impor-
tantes para los docentes de este programa académico porque les 
permitirá evaluar su desempeño docente e implementar mejoras 
a futuro, en lo referente a la educación inclusiva (Valcazar, 2020). 
Igualmente, replicar esta visión actual de la educación a la comu-
nidad académica, no solamente en lo concerniente a la educación, 
sino también en promover en los egresados una actitud de vida en 
la sociedad actual.

Con relación a los estudiantes, el resultado de este estudio les permi-
te construir un mejor ambiente de inclusión, relaciones interperso-
nales positivas no solamente con sus compañeros sino también con 
docentes, directivos y empleados en general, superando así la posible 
exclusión en sus diferentes aspectos; además de fomentar la cons-
trucción de paz. Así, no solamente se mejorará la formación acadé-
mica y disciplinar en una sociedad tan diversa.
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Los resultados de estudio permiten fortalecer el reconocimiento de la 
diversidad sobre los diferentes procesos académicos del programa de 
Odontología y demás programas de la educación superior. Además, a 
futuro no solamente este programa se verá fortalecido, sino también 
la universidad en su totalidad al contar con docentes más comprome-
tidos y capacitados en el momento que la estrategia pedagógica im-
plementada se aplique a los profesores de toda la universidad. Lograr 
que docentes y estudiantes mantengan una actitud positiva en cuan-
to a la inclusión y diversidad en la universidad mejorará los niveles 
de convivencia dentro de la institución, logrando por consiguiente 
una mejor formación de los estudiantes, no solamente en el aspecto 
académico, sino también en la creación de valores.

A la luz de las motivaciones que impulsan la iniciativa investigativa, 
sus antecedentes y las metas a alcanzar, es importante mencionar las 
limitaciones a las cuales se enfrenta la recolección remota de los da-
tos ocasionada por la situación actual de pandemia que vive Colom-
bia a causa del coronavirus, lo cual plantea la posibilidad que algunos 
participantes no tengan la destreza suficiente en el manejo de medios 
electrónicos; las posibles dificultades que puedan tener los profeso-
res que participan en el estudio para responder oportunamente las 
encuestas en el tiempo estipulado; y por último, la posible falta de 
interés de los docentes por participar en la capacitación acerca de in-
clusión propuesta en la investigación.

8.4 Marco Teórico

Se destacan dos teorías importantes en el presente estudio: el prime-
ro hace referencia a inclusión educativa, que como lo menciona Parra 
(2010), es donde la educación abre espacio a la igualdad de oportuni-
dades eliminando todas las barreras físicas que limiten el aprendiza-
je y las oportunidades en cualquier contexto social. El segundo es el 
de la percepción hacia la inclusión educativa, el cual se refiere a la 
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manera como los profesores individualmente interpretan las sensa-
ciones para formarse una impresión acerca de la inclusión educativa 
dentro de su entorno (P. 34).

Por otro lado, el derecho de todos los individuos a una educación de 
calidad ha sido una lucha constante de la humanidad. De esta mane-
ra, el enfoque conceptual respecto de la educación de las personas 
con algún grado de vulnerabilidad o diversidad con el paso del tiem-
po ha evolucionado constantemente y poco a poco se ha transforma-
do (Parra, 2010; Zárate, 2017). Históricamente, la inclusión educativa 
comienza en Estados Unidos y Europa en la década de los 80 y estaba 
focalizada en los estudiantes con discapacidades. Sin embargo, hoy 
en día el concepto ha cambiado y se plantea más como una educación 
accesible a todos, para así responder a la diversidad de los sujetos 
en cuanto a la raza, etnia, lengua, género, nacionalidad, entre otras 
diferencias que van más allá de la habilidad de aprender. Este últi-
mo planteamiento que refuerza la idea que la inclusión educativa se 
constituye en una forma de responder a los contextos educacionales 
(Infante, 2010).

Con respecto a la evolución del concepto de inclusión, inicialmente 
aparece un primer modelo de prescindencia que data desde el siglo VI 
a.C., el cual se caracterizaba por el temor o rechazo a las personas con 
discapacidad a quienes se les daba un carácter demoníaco. En este 
momento de la historia predominaba el rechazo y el abandono de es-
tas personas, ya que se consideraban como un tipo de castigo para sus 
familiares y no debían recibir ningún tipo de educación. Más adelan-
te se presenta un segundo modelo médico rehabilitador, el cual surge 
en la edad media e interpreta la discapacidad como una enfermedad 
y se impulsa la formación educativa, pero bajo un criterio médico. 
Nace entonces la educación especial, pero se da una atención con ca-
rácter de caridad en instituciones religiosas a las personas con alguna 
discapacidad (Sevilla, 2018). 
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En la segunda mitad del siglo XX aparece un tercer modelo social, 
en el cual se hace énfasis en una aceptación social y en un reconoci-
miento de la sociedad como causante de la discapacidad. Se empieza 
entonces a hablar de integración educativa (Zárate, 2017). Por último, 
a partir de la Declaración de Salamanca en 1994 se empieza a dar una 
mirada hacia la inclusión educativa. De esta forma, diversos autores 
como Booth y Ainscow (2000) y Arnaiz (2003), conceptualizan acerca 
de la educación inclusiva, surgiendo así un cuarto modelo denomi-
nado de la diversidad, el cual se centra en la igualdad de derechos y el 
trato de justicia bajo el precepto de los derechos humanos. 

A partir de este momento el paradigma de educación inclusiva cobra 
un papel fundamental en la educación y permea no solamente a las 
personas discapacitadas, sino que hace mención a la diversidad de 
todas y todos los estudiantes que pudieran ser excluidos por razones 
diversas como su raza, género, creencia religiosa, nacionalidad, re-
gión, idioma y demás (Gutiérrez, 2014; Sevilla, 2018). 

Booth y Ainscow (2015), se refieren a la educación inclusiva como un 
nuevo concepto de reconstrucción de las prácticas, las políticas y la 
cultura en el contexto escolar donde se preste la atención adecuada a la 
participación y a la diversidad de los alumnos. Arnaiz (2003) interpre-
ta la diversidad como un fenómeno que se presenta en el aula de clase 
de diferentes formas como las actitudes, formas de pensar y aprender, 
intenciones y voluntades, las cuales deben ser abordadas bajo la óptica 
de la inclusión. Es necesario crear instituciones que protejan y valoren 
a todos los estudiantes brindando una educación de calidad. 

Paralelo a esta evolución conceptual acerca de la inclusión y la edu-
cación, entidades multilaterales han ido abriendo el camino para que 
toda esta transformación sea posible a nivel mundial. Así, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS, 2001) define la discapacidad como 
un término general el cual incluye las deficiencias, las limitaciones 
y las restricciones para participar en los diferentes contextos de los 
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cuales hacen parte los individuos. Sumado a lo anterior, la Organiza-
ción de Naciones Unidas y su filial para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2008) conceptualizan que la educación inclusiva 
es un proceso de respuesta a la diversidad de las necesidades de todos 
los alumnos inmersos en el proceso de aprendizaje, dando así un gran 
impulso a la visión contemporánea acerca de la educación inclusiva y 
su resignificación (Arizabaleta, 2016). 

Actualmente, se considera que los centros educativos deben satisfa-
cer las necesidades de todos sus alumnos sean cuales sean sus carac-
terísticas personales, psicológicas y sociales. Esta tendencia obedece 
a lineamientos de entidades multilaterales como se mencionó y fue 
ratificada en el continente americano por la Organización de Estados 
Americanos, (OEA, 2016), que propende por la inclusión académica a 
nivel regional en todos los niveles de la educación (Arizabaleta, 2016). 
Por lo tanto, es importante para el correcto desarrollo académico 
dentro de las instituciones educativas que sus profesores implemen-
ten el concepto actual de una educación incluyente con atención a la 
diversidad, y dimensionen su alcance dentro de sus prácticas forma-
tivas con los estudiantes (Olmos, 2016; Zárate, 2017). 

Este cambio en el concepto de inclusión, refiriéndose inicialmente a 
estudiantes especiales y ahora empleado en la educación regular, ha 
producido un avance en la comprensión del fenómeno educativo con-
virtiéndose en un desafío para la pedagogía actual, y ha reconceptua-
lizado el término educación inclusiva. Por lo tanto, es necesario estar 
a la vanguardia y modificar los planes curriculares, metodología y 
prácticas formativas para regular ideas de inclusión y diversidad so-
bre la construcción de identidades (Sevilla, 2018). 

Se debe comprender con mayor profundidad el alcance del concep-
to educación inclusiva. Booth y Ainscow (2000) puntualizan que la 
inclusión en la educación va más allá de la educación especial y la 
integración educativa, y propone que la educación inclusiva hace 
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referencia a todas y todos los estudiantes que asisten a una institu-
ción educativa y no solamente a los estudiantes que presentan alguna 
necesidad educativa especial. Se abre entonces un proceso educativo 
donde se busca dar respuesta a la diversidad de todo el alumnado con 
el objetivo de lograr una educación con calidad para todos. 

Respecto de los conceptos de integración e inclusión, Booth y Ains-
cow (2015) y Fernández (2016) manifestaron que mientras la integra-
ción trata que el alumno se adapte a las instituciones, la educación 
inclusiva apunta a que sea la institución educativa la que se adapte al 
estudiante para atender a la gran diversidad de los alumnos, algo que 
compromete más a los entes educativos y a quienes los dirigen. De 
esta manera, la inclusión se ocupa de todos y cada uno, por tanto, las 
personas con discapacidad no tienen que adaptarse a la normalidad 
pues no son anormales, sino que el entorno y el medio les obstaculi-
zan su vivir (Booth, 2015). 

En consecuencia, la normalidad y anormalidad hacen parte de la 
diversidad y se abre la puerta para entender la inclusión en su tota-
lidad y no una zona segregada (Infante 2010; Echeita, 2011). Así en-
tonces, la inclusión implica transformar la cultura, la organización 
y la práctica de los centros para atender a las necesidades de la di-
versidad educativa y los alumnos. Esto requiere de políticas institu-
cionales para responder a esta necesidad de las personas con alguna 
discapacidad, no solamente pensando en los estudiantes, sino tam-
bién pudiendo ser los docentes, directivos o empleados los benefi-
ciados con estas políticas (Beltrán, 2014; Velandia, 2018). Además, la 
educación inclusiva se debe abordar no solamente en la metodolo-
gía de enseñanza a los estudiantes sino también en la metodología 
de la evaluación, ya que la medición de los logros debe ser flexible de 
acuerdo con la variabilidad de los estudiantes que asisten a las aulas 
de clase contemporáneas (Arnaiz, 2003; Booth, 2015; De La Oliva; 
2007; Echeinta, 2011).
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La concepción contemporánea de la educación inclusiva hacia la di-
versidad es la manera correcta de planificar y desarrollar la educa-
ción, de enseñar y aprender de otra manera, de cambiar la mentali-
dad del estudiante, profesor y comunidad; de cambiar la actitud de 
los gobiernos ante las exigencias de la actual sociedad, acabando con 
la marginalidad y barreras como las físicas, las de género, de orien-
tación sexual o las religiosas para garantizar a todos el acceso a una 
educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitati-
va para todos (Infante, 2010; Sevilla, 2018). 

De otro lado, la inclusión es la percepción que tengan los docentes 
hacia la educación inclusiva, la cual influye de manera directa sobre 
la actitud que los mismos manifiestan hacia sus estudiantes (Cavag-
nero, 2019). Los estudiantes muestran agrado o desagrado hacia al-
guna asignatura influenciados muchas veces por las actitudes que el 
profesor manifiesta en el aula de clase. La personalidad del docente, 
sus acciones y formas de comunicarse en clase dentro del proceso de 
enseñar son claves, y más cuando se trata de enseñar a alumnos vul-
nerables por su condición cognitiva, física, étnica o cultural, entre 
otras (Díaz, 2010; Herrera, 2016; Vega,2013). De ahí, la importancia de 
contar con un grupo de docentes capacitados y formados por las ins-
tituciones donde más bien se estimula el aprender de los estudiantes 
brindando un trato incluyente (Booth, 2015). 

Investigadores como Fernández (2016) y Sevilla (2018) manifiestan la 
importancia que tiene sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje el 
mantener, por parte de los profesores, una actitud positiva y proac-
tiva hacia la inclusión; además, de sensibilizar a todos los profesores 
que carecieran de la misma para poder brindar una educación que 
lleve a mejores resultados. Así, una cultura basada en la solidari-
dad, la justicia y el respeto permite que se pueda lograr instituciones 
educativas incluyentes que brinden educación de calidad para todos 
(Burbano, 2020).
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En lo concerniente a Colombia, en la Constitución Política Colombia-
na de 1991 y en la Ley General de la Educación –115 de 1994– se promul-
garon las normas generales que regulan la educación como un servicio 
público cumpliendo así una labor social (Parra, 2010). Posteriormente, 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008 y 2013) determinó los 
lineamientos de la política de educación superior inclusiva en Colom-
bia invitando a la generación de transformaciones curriculares en los 
programas establecidos con la posibilidad de ofrecer unos nuevos, tan-
to a la luz de la formación del maestro inclusivo como de la diversidad. 
Estas normas promueven el derecho a la igualdad, a eliminar la discri-
minación y a la obligación que tiene el Estado de proporcionar educa-
ción de calidad a todas las personas, incluyendo las que tienen algún 
grado de limitación (González, 2018). Por lo tanto, es responsabilidad 
de las instituciones de educación superior generar procesos académi-
cos inclusivos y promover espacios investigativos, con una visión cul-
tural y artística inclusiva además de crear una estructura financiera 
que así lo sustente (Arizabaleta, 2016). De lo anterior, se puede colegir 
entonces que la responsabilidad de los procesos educativos es compar-
tida tanto por los profesores como por las instituciones educativas y 
sus directivas, y se deben crear políticas para tal fin si se pretende una 
formación inclusiva y abierta a la diversidad. 

En este sentido, el desconocimiento total o parcial de algunos docen-
tes universitarios acerca del concepto actual de inclusión educativa 
y sus dimensiones cobra gran interés debido al enfoque promulgado 
por el MEN, donde se emanan políticas y estrategias educativas in-
clusivas y atención a la diversidad, busca eliminar las barreras para 
alcanzar una educación de calidad para todos (MEN, 2013). 

Por lo anterior, en los conceptos mencionados se evidencia que hoy en 
día se invita a las instituciones educativas en todos sus niveles, tanto en 
el ámbito mundial como en Colombia, a implementar el paradigma de 
educación inclusiva con atención al grupo diverso de todas y todos los 
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estudiantes, quienes deben tener la misma posibilidad de estudiar sin 
importar sus diferencias de cualquier tipo y se resalta la significancia 
que tienen en este proceso el mantener una actitud y percepción adecua-
da de los docentes, las instituciones y en general de todos los entes que 
hacen parte de la comunidad educativa hacia la inclusión de la diversi-
dad. Por tal razón, se genera esta investigación en el contexto de educa-
ción superior donde se explora el fenómeno de la exclusión educativa. 

8.5 Materiales y métodos

Para realizar esta investigación, se tuvo en cuenta el enfoque cuan-
titativo bajo el paradigma cuasiexperimental buscando comprender 
la realidad del problema planteado sobre educación inclusiva, em-
pleando una encuesta con preguntas cerradas a los docentes partici-
pantes antes y después de la implementación de la estrategia pedagó-
gica sobre inclusión en el ámbito educativo. 

La investigación cuantitativa permite recoger y analizar datos numé-
ricos pudiéndose someter a operaciones algebraicas. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo tie-
ne como características el utilizar la recolección de datos para probar 
la hipótesis con base a la medición numérica y a los análisis estadís-
ticos, medir las variables en un determinado contexto y, por último, 
se vale del razonamiento deductivo. Por consiguiente, este enfoque 
permite medir y contrastar los resultados obtenidos al aplicar el ins-
trumento de recolección de datos (De La Herrán, 2016). 

El diseño metodológico en esta investigación se enmarca en inves-
tigación-acción, la cual busca comprender y solucionar problemas 
específicos de un grupo, generando cambio y transformación de la 
realidad educativa. Además, permite que sus participantes generen 
un cambio y creen conciencia con base a los resultados obtenidos en 
el proceso investigativo (Hernández, 2014). 
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Con el propósito de recolectar los datos se implementó una encuesta 
cerrada tipo Likert con 29 ítems que recogen las siguientes dimen-
siones: política inclusiva institucional, planeación de la clase, desa-
rrollo de la clase y cultura inclusiva. La encuesta se envió al correo 
electrónico institucional de cada participante antes y después de im-
plementar la capacitación acerca de educación inclusiva, la cual se 
realizó en una secuencia de tres talleres con una duración de dos ho-
ras cada uno, distribuidos de forma semanal a través de la plataforma 
Zoom. Los datos recolectados son válidos debido a que los participan-
tes no fueron presionados para su participación, no se les ofreció nin-
gún incentivo y las respuestas no fueron forzadas. Además, se hizo 
entrega del consentimiento para la participación en la investigación 
donde se garantiza la confidencialidad en el manejo de los datos y el 
anonimato de los participantes. 

Se realizó una revisión de las preguntas aplicadas en la encuesta por 
parte de un asesor experto en el tema de educación inclusiva y se 
aplicó previamente la encuesta a un grupo reducido de profesores. 
Se analizó el contenido y pertinencia de las preguntas y, además, 
se hicieron pequeños ajustes en la redacción y comprensión de las 
preguntas. Las preguntas son de elaboración propia con base en el 
Índice de Inclusión para la Educación Superior (INES) realizado por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013), el cual, a su vez, 
está basado en el trabajo, realizado por Tony Booth y Mel Ainscow 
publicado en el año 2000. Con relación a la confiabilidad, esta se de-
terminó a través del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un 
valor de 0.8522.

Se escogió una muestra probabilística estratificada en la cual se se-
leccionaron los 27 docentes que pertenecen al Programa de Odon-
tología. Este pertenece a la Facultad de Salud que ofrece 11 progra-
mas académicos y cuenta con 380 docentes aproximadamente. La 
institución universitaria cuenta con un total de siete facultades que 
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alberga aproximadamente 1100 docentes. Los 27 participantes del es-
tudio presentan formación a nivel de postgrado en diferentes áreas, 
quienes, además, tienen experiencia docente que varía entre uno y 
30 años en el campo odontológico y sus edades oscilan entre 28 y 65 
años. La distribución por sexo está conformada por 13 hombres y 14 
mujeres. El estrato socioeconómico de los participantes incluye los 
estratos cuatro, cinco y seis. 

8.6 Resultados

El proceso de caracterización de la muestra se elaboró de acuerdo con 
los datos recolectados con una encuesta de forma virtual en la que se 
recogió la información de los participantes del estudio. Para deter-
minar la percepción de los docentes hacia la educación inclusiva se 
realizó un análisis de frecuencias y porcentajes para cada una de las 
dimensiones consideradas en el instrumento. 

Sobre el grado de escolaridad de los 27 docentes participantes se en-
contró que el 55,6% es especialista, el 37 % tiene grado de maestría, 
el 3,7 % tiene nivel de doctorado y por último el 3,7 % tiene grado de 
odontólogo general (tabla 1).

Respecto del género de los participantes, el 44.4% está constituido por 
mujeres y el 55,6 % por hombres. En cuanto al tiempo en el campo de 
la docencia se encontró que el 18,5% de los participantes tiene menos 
de 10 años de experiencia docente y el 81,5 % tiene experiencia docen-
te mayor a 10 años. El 40.7 % de los participantes tiene más de 20 años 
de experiencia docente. Con respecto a la edad de los participantes, 
el 7.4% es menor de 30 años de edad, y el 51,1 % es mayor de 50 años de 
edad y el 7.4 % es mayor de 60 años.
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Tabla 5. Caracterización de la muestra.

Participantes Variables Porcentaje

Género. Femenino

Masculino 

Otros

44.4 %

55.6 %

0 %

Edad. Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor a 51 años

7.4 %

34.1 %

58.5 %

Experiencia docente. Menos de 10 años

Entre 11 a 20 años

Mayor a 21 años

18.5 %

40.8%

40.7 %

Grado de escolaridad de los 
participantes.

Odontólogo general

Especialista

Maestría

Doctorado

3.7 %

55.6 %

37 %

3.7 %

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de recolección de la información se realizó empleando de 
forma virtual una encuesta de 29 ítems con opciones de respuesta 
tipo escala de Likert alrededor de cuatro dimensiones como son: po-
lítica inclusiva institucional, planeación de la clase, desarrollo de la 
clase y cultura inclusiva del profesor. Las opciones de las respuestas 
van en una escala de 1 a 5 en el que 1 equivale a totalmente en des-
acuerdo; 2: desacuerdo; 3: indiferente; 4: de acuerdo y 5: totalmente 
de acuerdo.

La primera dimensión abordada en la encuesta es la política inclusi-
va institucional, la cual está conformada por nueve subcategorías.
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Tabla 6. Estructura de la dimensión política inclusiva institucional.

Codificación Subcategoría: política inclusiva institucional.

A.1 Conoce las políticas de educación inclusiva de la USC

A.2
Las instituciones de educación superior deben atender a todos 
los estudiantes.

A.3
Como docente, ha recibido formación acerca de educación 
inclusiva y su implementación

A.4
Como docente, ha recibido formación sobre la flexibilización 
del plan de curso de acuerdo a la diversidad e individualiza-
ción de los estudiantes.

A.5
La institución educativa donde trabaja como docente no reci-
be estudiantes con discapacidad

A.6
Ha recibido capacitación para atender estudiantes con alguna 
discapacidad en su salón de clase.

A.7

Es irrelevante que las instalaciones de la Universidad (blo-
ques, aulas, biblioteca, auditorios) sean accesibles para toda 
(discapacidad física, visual, auditiva) la comunidad académi-
ca.

A.8
La señalización de la Universidad no siempre debe considerar 
la diversidad e inclusión de toda la comunidad académica 
(edificios, baños, aulas, bibliotecas).

A.9
Las actividades de capacitación para el profesorado incluyen 
recursos, talleres y otros para dar respuesta a la diversidad de 
los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la dimensión política inclusiva institucional, en el 
ítem A.1 el 43.1% de los participantes respondió no conocer las polí-
ticas de educación inclusiva de la USC, frente a un 56.9 % que mani-
fiesta si conocerla, denotando una percepción negativa hacia la inclu-
sión institucional. Los ítems A.3, A.4, A.6 y A.9 que se refieren a la 
capacitación que han recibido acerca de educación inclusiva, el 53.7% 
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manifiesta no haber recibido capacitación sobre educación inclusiva, 
reflejando una percepción negativa hacia la inclusión. 

En los ítems A.7 y A.8 que hacen referencia a las instalaciones físicas 
y a la señalización de la universidad, el 81.4% manifiesta que es im-
portante que estas jueguen un papel importante en la inclusión de 
las personas diversas o con algún grado de discapacidad física, seña-
lando una percepción positiva en este aspecto. Por último, el ítem 
A.2 que se refiere a aceptación de las universidades a recibir estu-
diantes diversos o con algún grado de discapacidad física, el 88.8% 
de los participantes respondieron estar de acuerdo que las universi-
dades deben abrir sus puertas a la diversidad de los estudiantes.

La segunda dimensión abordada en la encuesta realizada es planea-
ción de la clase.

Tabla 7. Estructura de la dimensión planeación de la clase.

Codificación Subcategoría: Planeación en clase.

B.1 Diseña el plan de curso de su clase teniendo en cuenta la diver-
sidad de sus estudiantes.

B.2 En su clase, las estrategias de evaluación son diferentes en la 
medida de lo posible.

B.3 Dentro de su clase, los objetivos a alcanzar deben ser los mismos 
para todo el grupo de estudiantes.

B.4 Dentro de su clase, las actividades que programa responden a la 
diversidad de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la dimensión planeación en clase, los ítems B.1, B.2, B.3 
y B.4 se refieren básicamente a la programación que hace el docente 
para desarrollar en el aula. Al analizar las respuestas se encontró que 
el 69.4 % mostró una percepción positiva hacia la inclusión educativa 
al manifestar que tiene en cuenta la diversidad de sus estudiantes al 
momento de planificar y desarrollar las actividades en clase.



Educación para la ciudadanía democrática y cultura de paz

221

La tercera dimensión abordada en la encuesta es el desarrollo de la 
clase. Está conformada por cinco ítems como se describe en la si-
guiente tabla:

Tabla 8. Estructura de la dimensión desarrollo de la clase.

Codificación Subcategoría: Desarrollo de la clase.

C.1 Utiliza diferentes tics para apoyar el aprendizaje de estudiantes 
con discapacidad dentro de su salón de clase.

C.2 Siente miedo de tener estudiantes con discapacidad dentro de 
su salón de clase.

C.3 Soluciona eficazmente los conflictos dentro de su salón de clase.

C.4 La participación de todos los estudiantes en su clase, no es algo 
que le preocupe.

C.5 La atención extra que requieren los estudiantes diversos lo des-
espera, ya que va en detrimento del resto de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

Los ítems C1 al C5 hacen referencia al desarrollo de la clase den-
tro del salón de clase, y al analizar los resultados obtenidos en la 
encuesta se encontró que el 70.3 % de los participantes no siente 
miedo al tener estudiantes diversos en el aula de clase; el 59.2% uti-
liza diferentes tics como apoyo en las clases; y el 81.4% resalta la 
importancia de la participación en clase y es consciente de la ne-
cesidad de dedicar más atención a los estudiantes con algún grado 
de vulnerabilidad. Los resultados obtenidos en esta subcategoría 
muestran una percepción positiva de los profesores hacia la inclu-
sión de los estudiantes. La cuarta dimensión de la encuesta es la cul-
tura inclusiva del profesor.
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Tabla 9. Dimensión cultura inclusiva del profesor.

Codificación Subcategoría: cultura inclusiva del profesor.

D.1 Las actividades dentro del aula que promueven la compren-
sión de la diversidad grupal son cosa del pasado.

D.2 Considera que la diversidad es un recurso valioso para enri-
quecer el proceso de enseñanza - aprendizaje.

D.3 En la comunidad universitaria es necesario que los profesores 
y los estudiantes se reconozcan como personas.

D.4 La educación inclusiva reconoce a la persona como sujeto y 
actor central indistintamente de su condición social, política, 
religiosa, condición sexual, capacidades, estilos de aprendiza-
je etc…

D.5 Sentirse acogido por la Universidad no influye en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.

D.6 La inclusión de estudiantes diversos y vulnerables (género, 
grupo étnico, aspecto físico, discapacidad, origen, dialecto, 
nacionalidad y otros) es beneficioso para el resto de la clase.

D.7  Es difícil mantener el orden en una clase a la que asisten estu-
diantes diversos (género, grupo étnico, aspecto físico, discapa-
cidad, origen, dialecto, nacionalidad y otros).

D.8 En ocasiones, se deben flexibilizar las actividades de los gru-
pos en función de la actividad.

D.9 Los estudiantes diversos y pertenecientes a grupos vulnera-
bles deben asistir a una universidad especial para ellos.

D.10 La inclusión supone una interacción en grupo que mejora el 
entendimiento y la aceptación de las diferencias dentro del 
aula de clase.

D.11 La diversidad e inclusión educativa de docentes y estudiantes 
que pertenecen a grupos minoritarios (etnia, género, migra-
ción, discapacidad, creencia religiosa, entre otros) poco enri-
quecen la comunidad universitaria.

Fuente: Elaboración propia.
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Al analizar los resultados de la dimensión cultura inclusiva del pro-
fesor, se encontró que respecto a los ítems D.2, D.3, D.6, D.9, D.10 y 
D.11 la percepción frente a la inclusión de los estudiantes es positiva, 
al expresar en las respuestas la importancia de contar con un grupo 
diverso de estudiantes y la relevancia que los profesores y estudiantes 
se reconozcan como personas en el contexto universitario. Además, 
respecto a la pregunta D.5, el 66.6% de los participantes reconoce que 
el proceso enseñanza - aprendizaje mejora en la medida que los es-
tudiantes se sientan acogidos por la institución universitaria. Por lo 
tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró una per-
cepción positiva en lo referente a la cultura inclusiva del profesor.

Al recolectar y analizar los resultados de la segunda encuesta realiza-
da después de haber desarrollado con los participantes de este estu-
dio una secuencia de tres talleres con temas inherentes a la educación 
inclusiva, se contrastaron con los resultados obtenidos en la primera 
encuesta. Las respuestas seleccionadas por los participantes que re-
flejaron una percepción positiva y favorable hacia la educación inclu-
siva se tomaron en este estudio como indicadores de positividad. En 
la tabla 6, se registran los porcentajes de positividad de la dimensión 
política inclusiva institucional obtenidos en la primera y segunda 
encuesta. Se identifica una mejoría total promedio del 31.4% en esta 
dimensión en la segunda encuesta, lo cual indica un impacto positivo 
de la estrategia pedagógica implementada.

Tabla 10. Positividad en la percepción. Dimensión política inclusi-
va institucional.

Codificación Encuesta 1 Encuesta 2

A.1 62.9 % 89.2%

A.2 88.9% 96.4%

A.3 55.5% 92.8%

A.4 62.9% 85.7%
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Codificación Encuesta 1 Encuesta 2

A.5 70.3% 71.4%

A.6 22.2% 71.4%

A.7 81.4% 85.7%

A.8 77.7% 89.2%

A.9 44.4% 89.2%

Porcentaje promedio 54.2% 85.6%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se registran los porcentajes de positividad de la 
dimensión planeación de clase obtenidos en la primera y segunda en-
cuesta. Se identifica una mejoría total promedio del 15.9% en esta di-
mensión en la segunda encuesta, lo cual indica un impacto favorable 
de los talleres implementados.

Tabla 11.  Positividad en la percepción. Dimensión planeación de la clase.

Codificación Encuesta 1 Encuesta 2

B.1 59.2 % 82.1%

B.2 74.2% 85.7%

B.3 18.5% 32.1%

B.4 66.6% 82.1%

Porcentaje promedio 54.6% 70.5%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se registran los porcentajes de positividad de la 
dimensión desarrollo de la clase obtenidos en la primera y segunda 
encuesta. Se identifica una mejoría total promedio del 8.7% en esta 
dimensión en la segunda encuesta, lo cual indica un impacto favora-
ble de la capacitación implementada.
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Tabla 12.  Positividad en la percepción. Dimensión desarrollo de la clase.

Codificación Encuesta 1 Encuesta 2

C.1 59.2 % 85.7%

C.2 70.3% 71.4%

C.3 85.1% 96.4%

C.4 74.0% 82.1%

C.5 88.8% 85.7%

Porcentaje promedio 75.5% 84.2%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se registran los porcentajes de positividad de la 
dimensión cultura inclusiva del profesor obtenidos en la primera y 
segunda encuesta. Se identifica una mejoría total promedio del 8.7% 
en esta dimensión en la segunda encuesta, lo cual indica un impacto 
favorable de la capacitación a los participantes.

Tabla 13.  Positividad en la percepción. Dimensión cultura inclusi-
va del profesor.

Codificación Encuesta 1 Encuesta 2

D.1 74.0 % 82.1%

D.2 88.8% 92.8%

D.3 88.8% 100%

D.4 88.8% 92.8%

D.5 66.6% 89.2%

D.6 85.1% 89.2%

D.7 88.8% 85.7%

D.8 74.0% 85.7%

D.9 88.8% 89.2%

D.10 85.1% 89.2%
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Codificación Encuesta 1 Encuesta 2

D.11 66.6% 89.2%

Porcentaje promedio 81.4% 89.5%

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar los datos obtenidos en las cuatro dimensiones evalua-
das, se encontró una mejoría en la percepción hacia la educación 
inclusiva de los participantes, lo cual indica que la estrategia pe-
dagógica implementada impactó favorablemente en los partici-
pantes de esta investigación. Los resultados indican que pese a la 
percepción positiva que mostraron los profesores en la encuesta 
inicial, sus conocimientos acerca de inclusión en el contexto aca-
démico se vieron aumentados, lo cual se vio reflejado en la segun-
da encuesta. 

8.7 Discusión y conclusiones

El propósito del estudio fue medir el impacto de una estrategia 
pedagógica para la formación en inclusión sobre la percepción de 
los docentes participantes en cuanto a educación inclusiva, en un 
programa de odontología de una universidad privada, en el primer 
semestre del 2021. Los resultados obtenidos en la encuesta inicial 
evidenciaron una respuesta positiva de los participantes del estu-
dio sobre la percepción en las dimensiones desarrollo de la clase y 
cultura inclusiva del 75.5% y 81.4% respectivamente. Sin embargo, 
en las dimensiones política inclusiva institucional y planeación 
de la clase se encontró una respuesta menos favorable del 54.2% 
y 54.6% respectivamente. Los ítems de la dimensión política ha-
cen referencia básicamente al conocimiento de los participantes 
de la política de educación inclusiva propia de la institución y a 
las capacitaciones recibidas por la misma acerca de inclusión en el 
ámbito académico. La dimensión planeación de la clase se refiere 
primordialmente al diseño del plan de curso que realiza el profe-
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sor con una mirada hacia la inclusión, el cual está posiblemente 
influenciado por la escasa capacitación que haya recibido acerca 
del tema. 

Estos resultados están de acuerdo con los reportados en diversos es-
tudios de percepción sobre inclusión (Fernández, 2016; Sevilla, 2017; 
Sevilla, 2018), en los que sus participantes resaltaron el compromiso 
institucional y de los profesores para brindar a sus estudiantes una 
educación más inclusiva que esté al alcance de todos, pero hace fal-
ta implementar más procesos de capacitación a los docentes que los 
sensibilice y les de herramientas para enfrentar la diversidad de los 
alumnos. Lo anterior apoya lo mencionado por Booth (2000), quien 
propone la educación inclusiva como todo un esquema de reestruc-
turación de las políticas, las prácticas y la cultura en el contexto aca-
démico y la formación de maestros inclusivos para poder garantizar 
la participación de todos los estudiantes atendiendo a diversidad de 
los mismos. De igual forma, Arnaiz (2003) resalta la importancia de 
la formación de los maestros que estén en capacidad de responder a 
la diversidad de los alumnos, la cual se manifiesta de forma variada 
en cuanto a los pensamientos, estilos de aprendizaje, motivaciones, 
actitudes, y diferentes capacidades individuales. Además, hace énfa-
sis en la importancia que los estudiantes se sientan acogidos por las 
instituciones, en un ambiente de tolerancia, que conlleva al fomento 
de una cultura de paz. 

Respecto de las dimensiones desarrollo de la clase y cultura inclu-
siva, la encuesta inicial mostró una percepción positiva del 75.5% y 
81.4% respectivamente de los participantes hacia una inclusión con 
los estudiantes en sus diferentes actividades dentro del salón de clase 
a pesar de haberse identificado en los resultados de las dimensiones 
Política Inclusiva Institucional y Planeación de Clase escasa capaci-
tación. Esta situación indica que los profesores tienen buena disposi-
ción ante la diversidad de sus alumnos y entienden la importancia de 
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su inclusión en el contexto educativo a pesar de la poca capacitación 
recibida por parte de la institución fuente de este estudio. Estos resul-
tados coinciden con los reportados por diversos autores, (Bravo, 2019; 
Cornejo, 2017; Mellardo, 2017) quienes encontraron que los profeso-
res se perciben aptos para atender la diversidad de los estudiantes y 
reconocen que la percepción y actitud favorable frente a la educación 
inclusiva influye de forma directa en el proceso enseñanza - apren-
dizaje. Sumado a lo anterior, Angenscheidt (2017) menciona en su 
investigación que el tiempo que los profesores llevan dedicados a la 
labor docente influye de manera positiva en la percepción y actitud 
hacia la inclusión. A su vez, Sevilla (2017) encuentra esta misma favo-
rabilidad de acuerdo con el nivel de formación de los profesores.

De acuerdo con Booth (2015) el profesor juega un papel muy impor-
tante en el proceso de inclusión y resalta la importancia que éste le 
da a la participación de los estudiantes, la pertinencia y la calidad 
de su labor docente. Por otro lado, Echeinta (2011) hace mención a la 
importancia que las instituciones y los profesores den respuesta a la 
diversidad y promuevan el aprender a vivir con la diferencia, ya que 
esto es lo normal. Además, Cornejo (2017) resalta el valor de mante-
ner una percepción y actitud favorables de los profesores lo cual enri-
quece el ámbito escolar y permite de esta manera flexibilizar y ajustar 
las exigencias en el aula.

 Los resultados obtenidos en la segunda encuesta después de llevar a 
cabo la estrategia de capacitación mostraron una respuesta positiva en 
la dimensión política inclusiva institucional del 31.4% con respecto a la 
encuesta inicial. Esto indica un impacto favorable de haber puesto en 
conocimiento a los participantes la política institucional de educación 
inclusiva desconocida hasta ahora por la mayoría; además, de haber 
capacitado a los profesores en diferentes temas de inclusión educativa.

Respecto de las tres dimensiones restantes los resultados tuvieron 
una positividad mayor que en la encuesta inicial, denotando que la 
estrategia didáctica implementada reforzó los conocimientos concer-
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nientes a educación inclusiva y su importancia en el contexto educa-
tivo actual. La dimensión planeación de la clase mostró un incremen-
to en la percepción del 15.9%; la dimensión desarrollo de la clase del 
8.7%; por último, la dimensión cultura inclusiva del profesor 8.7%. 
Igual resultado positivo se obtuvo en el estudio de Lleixá (2017), en el 
cual se capacitaron a través de cuatro talleres a 79 futuros profesores 
del área de educación física en una universidad española los cuales 
manifestaron haber adquirido mejores actitudes inclusivas rompien-
do prejuicios y estereotipos hacia la población diversa. 

Es importante resaltar la relevancia actual de la educación inclusiva en 
el contexto nacional, situación que es impulsada por el MEN (2013), el 
cual en sus lineamientos invita a las instituciones de educación supe-
rior a crear estrategias para erradicar la exclusión y ofrecer una edu-
cación de calidad con equidad e igualdad que incluya la diversidad de 
todas y todos los estudiantes en su amplia gama de diferencias que ca-
racterizan al ser humano (edad, género, origen étnico, culturas, orien-
taciones sexuales, limitaciones físicas, condiciones socioeconómicas, 
lugar de procedencia, desplazamiento forzado, entre otras). Para tal 
fin, es necesario formar profesores incluyentes que promuevan la in-
clusión educativa con los estudiantes y fomenten la paz. 

También, se identificó en la encuesta inicial que, pese a que la mayo-
ría de los profesores objeto de este estudio manifestaron haber recibi-
do poca o ninguna capacitación sobre educación inclusiva, la cultura 
inclusiva propia de cada docente lleva a que muchos realicen prácti-
cas inclusivas en sus actividades con los estudiantes. Esta situación 
obedece probablemente a la formación académica individual de los 
mismos y al tiempo dedicado a la actividad docente. 

Sin embargo, en la segunda encuesta se evidenció que la imple-
mentación de una estrategia pedagógica tuvo un impacto positivo 
sobre los indicadores mejorando la percepción de los profesores 
participantes frente a la inclusión, respondiendo de esta forma a 
uno de los objetivos de la política de educación inclusiva el cual 
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promueve la formación de maestros inclusivos dispuestos a tra-
bajar en entornos libres de exclusión donde se preste atención a 
todas y todos, facilitando así la permanencia y promoción de los 
estudiantes. El rol del maestro es fundamental, por lo cual el crear 
un ambiente académico en el cual los alumnos se sientan acogidos 
por la institución y sus profesores mejora el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (Arnaiz, 2003; Bravo, 2019; Zárate, 2017).

Por tal razón, de acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que 
pese a la buena disposición frente a la inclusión que se identificó en los 
participantes, es importante implementar estrategias de capacitación 
que lleven a un mejor entendimiento y claridad acerca de la inclusión 
educativa. La cultura inclusiva de cada profesor, su grado de forma-
ción y su experiencia laboral lleva a que muchos realicen actividades 
inclusivas con sus estudiantes, pero esto es algo susceptible de mejorar 
en un grupo diverso de profesores con diferentes líneas de formación. 

En consecuencia, se recomienda continuar realizando de forma perió-
dica y con diferentes grupos de profesores de la institución objeto de 
estudio, jornadas de capacitación que refuercen, sensibilicen y lleven 
a la reflexión en temas de educación inclusiva. Además, es importante 
brindar las herramientas necesarias para responder de forma adecua-
da ante situaciones de vulnerabilidad y actos de exclusión hacia los es-
tudiantes y ante los retos que demanda la educación inclusiva.
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