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RESUMEN

La educación inclusiva y la atención a la diversidad se 
han vuelto relevantes en las instituciones de educación 
superior en los últimos años. No obstante, este concepto 
es amplio y su implementación en la práctica tiene mati-
ces y oportunidades de mejora. La presente investigación 
buscó describir la percepción de docentes y directivos 
pertenecientes a unidades estratégicas de instituciones 
de educación superior respecto a la educación equitativa 
e inclusiva para la diversidad, así como los lineamientos 
que les entregan las universidades en las que estos traba-
jan. Para esto se utilizó un diseño cualitativo descriptivo, 
en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas a 16 
profesionales como también una revisión documental de 
páginas web de las 12 universidades a las que pertene-
cían los entrevistados. La información obtenida se analizó 
mediante análisis temático para la identificación de pa-
trones, temas recurrentes y conexiones significativas. Los 
resultados muestran que existe bastante acuerdo en la 
comprensión de la inclusión a nivel de derecho, acceso, 
participación y reconocimiento de las diversidades a nivel 
de necesidades educativas especiales, migración, diver-
sidad sexual, nivel socioeconómico, pueblos originarios, 
estudiantes/padres con hijos pequeños, y en menor me-
dida, con el edadismo. Sin embargo, no se observa una 
definición explícita y operacional, a nivel institucional, que 
oriente y regule prácticas concretas hacia la equidad y 
justicia en el acceso y participación en la universidad ni 

en un abordaje efectivo hacia la diversidad de aprendi-
ces y tipos aprendizajes al interior del aula.
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ABSTRACT

Inclusive education and attention to diversity have beco-
me relevant in higher education institutions in the last few 
years. However, this concept is broad, and its implemen-
tation in practice has nuances and opportunities for im-
provement. The present research sought to describe the 
perception of teachers and administrators belonging to 
strategic units of higher education institutions regarding 
equitable and inclusive education for diversity, as well as 
the guidelines provided by the universities where they 
work. For this purpose, a descriptive qualitative design 
was used, in which semi-structured interviews were con-
ducted with 16 professionals, and a documentary review 
of the websites of the 12 universities to which the inter-
viewees belonged was carried out. The information ob-
tained was analysed through thematic analysis to identify 
patterns, recurring themes, and significant connections. 
The results show that there is considerable agreement in 
the understanding of inclusion at the level of rights, ac-
cess, participation, and recognition of diversities in terms 
of special educational needs, migration, sexual diversity, 
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socioeconomic level, indigenous peoples, students/pa-
rents with young children, and to a lesser extent, ageism. 
However, an explicit and operational definition is not ob-
served at the institutional level that guides and regulates 
concrete practices towards equity and justice in access 
and participation in the university, nor in an effective ap-
proach to the diversity of learners and types of learning 
within the classroom.

Keywords:

Inclusive Education, Higher Education, Qualitative 
Analysis.

INTRODUCCIÓN

En la historia de la humanidad han existido exclusiones 
naturalizadas, y la Educación Superior no es la excep-
ción. Por razones de raza, sexo, nacionalidad, origen so-
cial, discapacidad, religión e ideas políticas se ha segre-
gado a personas y grupos sociales. Por estos motivos, 
reconocer los sesgos personales, sociales y culturales 
que favorecen la discriminación, permitirá avanzar hacia 
comunidades más inclusivas. La inclusión busca la ma-
nera más adecuada de responder a la diversidad, como 
una forma de justicia social que legitima los aportes de 
todos quienes forman parte de una comunidad (Ruiz-
Chaves et al., 2021).

La preocupación por la educación inclusiva está presente 
en la Agenda de Educación 2030, impulsada por la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas, 2015), orientada 
al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) N° 4, que busca garantizar una educación inclusi-
va y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. Esta visión se inspira 
en una concepción humanista de la educación y del de-
sarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, 
la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad 
cultural, lingüística y étnica, la responsabilidad y la rendi-
ción de cuentas compartidas.

Al hablar de inclusión, normalmente se hace hincapié en 
eliminar barreras de acceso o promover un ingreso equi-
tativo a la educación. La investigación ha avanzado en 
la identificación de barreras de ingreso, como también 
de obstáculos para la permanencia en la universidad en 
diversos grupos. Sin embargo, las barreras de entrada 
es solo parte de la preocupación. También se hace ne-
cesario desarrollar un proceso de aprendizaje centrado 
en el estudiante, que busque su participación y bien-
estar, el avance y culminación de la trayectoria acadé-
mica, estimulando la movilidad y empleabilidad, así 
como el éxito pleno en su desarrollo personal (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo [CINDA], Grupo Operativo 

de Universidades Chilenas, 2019).4 Por lo tanto, la inclu-
sión va más allá de una integración de las poblaciones 
discriminadas, sino que requiere de un sistema educativo 
que satisfaga las necesidades de la totalidad de las y los 
estudiantes. La inclusión se construye bajo la convicción 
del reconocimiento y valoración a la diversidad. La diver-
sidad consiste en las diferencias individuales y grupales 
que se pueden encontrar en una comunidad. Puede ser 
relacionada con características de un individuo, o carac-
terísticas derivadas del contexto en el que se encuentran 
las personas (Bravo y Santos, 2019). 

De esta forma, la inclusión busca la participación de to-
dos y todas en los procesos de aprendizaje. Es decir, dar 
oportunidades efectivas para aprender y avanzar en la 
trayectoria educativa. Consiste en eliminar barreras, al-
gunas “intangibles”, basadas en prejuicios y estigmas 
que no solo afectan a quienes son desacreditados, sino 
a la identidad de todos los integrantes de la comunidad. 
Como también, a nivel institucional, desarrollar unida-
des legitimadas que impulsen el desarrollo de iniciativas 
y proyectos que avancen hacia la eliminación de estas 
barreras (División de Educación Superior Ministerio de 
Educación, 2017).

Enfoques para el abordaje de la inclusión educativa y la 
diversidad

Han existido distintos abordajes a la inclusión educativa. 
Al principio las iniciativas se focalizaban en entregar apo-
yo individualizado a los estudiantes que lo necesitaban 
(Morris et al., 2019). Hoy en día, los modelos van más allá 
de ayudar a estudiantes puntuales, sino de transformar 
prácticas educativas para todos. En esta línea, el Diseño 
Universal de Aprendizajes (DUA) es un marco teórico y de 
trabajo que busca generar más oportunidades de apren-
dizaje para todos los estudiantes, recogiendo los últimos 
avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investi-
gación educativa, tecnologías y medios digitales (Centro 
para la Tecnología Especial Aplicada [CAST], 2011).

Sus principios básicos consisten en entregar múltiples 
medios de representación, de acción y expresión de los y 
las estudiantes (Hollingshead et al., 2022). De esta forma, 
apoyándose en las evidencias neurocientíficas que expli-
can cómo funciona el cerebro al aprender y en la opor-
tunidad que ofrecen las tecnologías de la información, el 
DUA propone un marco práctico de aplicación en el aula 
que se organiza en tres principios: 1) proporcionar múl-
tiples formas de representación de la información y los 
contenidos (el qué se aprende), ya que los alumnos son 
distintos en la forma en que perciben y comprenden la in-
formación, 2) proporcionar múltiples formas de expresión 
del aprendizaje (el cómo se demuestra el aprendizaje), 
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puesto que cada persona tiene sus propias habilidades 
estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe, 
y 3) proporcionar múltiples formas de implicación (el por-
qué del aprendizaje), de forma que todos los alumnos 
puedan sentirse comprometidos y motivados en el proce-
so de aprendizaje. En torno a ellos se configuran diferen-
tes pautas de aplicación que los docentes pueden usar 
en el aula y a la hora de diseñar sus clases (CAST, 2011).

Otro modelo para abordar la inclusión es el de la Justicia 
Social en Educación, que busca la participación equita-
tiva de personas de todos los ámbitos sociales. Lograr 
la justicia social es un proceso y una meta, en la que se 
busca desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes 
sobre las injusticias e inequidades que distintos grupos 
han debido sufrir, analizando su desventaja frente a gru-
pos más dominantes. Asimismo, busca eliminar barreras 
y prejuicios que limitan la educación de ellos (Mustafaa 
y Martinez, 2022). Una educación para la Justicia Social 
exige que ésta logre un desarrollo integral de los y las 
estudiantes a través de una educación con igualdad 
de oportunidades en el derecho, acceso, participación 
y reconocimiento (Murillo, 2016), transformando tanto el 
currículo y el aula en lugares de crecimiento y libertad 
(Fernandes-Osterhold, 2022).  

Desde la justicia social, la experiencia de aprendizaje 
debe estar implementada a través de metodologías coo-
perativas y participativas. El docente no es una figura 
autoritaria, sino un facilitador del aprendizaje (Sanahuja 
et al., 2020). Por otro lado, la evaluación debe desarro-
llarse a través de un procedimiento justo que no ponga 
en ventaja a algunos/as alumnos frente a otros/as, aban-
donando el foco de la medición de los resultados para 
centrarse más en los procesos, donde prime la confianza, 
honestidad, responsabilidad, aceptación del error como 
un aprendizaje más y la participación de todos las y los 
agentes educativos (McArthur, 2019). 

Formación docente para la inclusión, equidad y 
diversidad

La literatura enfatiza la relevancia de la formación do-
cente en estos procesos de educación inclusiva (Bravo 
y Santos, 2019). Tan importante como reflexionar sobre 
los conceptos de justicia, equidad, diversidad e inclusión 
(Roy et al., 2022), también lo es concientizar a las y los 
profesores respecto a las barreras que deben enfrentar 
las y los estudiantes de grupos minoritarios, desarrollan-
do concientización de las identidades sociales y reflexio-
nando sobre sesgos propios (O’ Leary et al., 2020). Esto 
también debe hacerse con los docentes que enseñan 
y realizan investigación científica, reflexionando cómo 

reproduce inequidad y segregación también en estos 
ámbitos (Ahmad et al., 2019). 

Fuentes et al. (2021) entregan una serie de recomenda-
ciones a docentes para incluir principios de la Diversidad, 
Equidad e Inclusión (DEI) en syllabus de asignaturas 
universitarias. La DEI considera las diferencias tanto in-
dividuales como grupales, y busca oportunidades equi-
tativas para grupos históricamente infrarrepresentados 
(Mustafaa y Martinez, 2022). Algunas sugerencias son:  
(1) ser reflexivos y considerar cómo sus antecedentes 
socioculturales y posturas pueden impactar la forma en 
que fomentan principios DEI; (2) adoptar un enfoque cen-
trado en la diversidad, incluyendo lecturas de diferentes 
orígenes, disminuyendo la falta de representatividad de 
algunos sectores y las consecuencias de esto; (3) des-
tacar la temática de la diversidad en la descripción del 
curso, reconociendo la influencia de la intersectorialidad; 
(4) construir objetivos de aprendizaje centrados en la di-
versidad; (5) incluir una declaración de diversidad, ex-
plicitando una descripción de lo que se entiende como 
diversidad, valores y expectativas de buena conducta en 
clases; (6) decolonizar el syllabus, visibilizando estructu-
ras de poder, recurriendo a autores de grupos excluidos, 
re-pensando políticas de calificación, participación en 
clases, asistencia y evaluaciones; (7) elaborar un syllabus 
tomando en consideración los distintos tipos de familia a 
la que los estudiantes pueden pertenecer; y (8) estable-
cer reglas básicas de convivencia.

Para Nieminen (2022a), la reformulación de evaluación 
debe estar al centro de las políticas de cambio para la in-
clusión. Para hacer la evaluación más inclusiva, Nieminen 
(2023) enfatiza que las evaluaciones deben re-pensarse, 
reconociendo formas de conocimiento infrarrepresenta-
das en las evaluaciones, y actuar de manera comunitaria, 
enfatizando la interdependencia de los miembros de la 
comunidad educativa. Además, siguiendo los principios 
DUA, adoptar estrategias flexibles y dar la oportunidad a 
los estudiantes para que puedan elegir la forma en que 
son evaluados, como también, que puedan colaborar 
entre estudiantes al rendir una evaluación (Jorgensen y 
Brogaard, 2021). La evaluación auténtica, evaluación pro-
gramática (que analiza cuando debiesen ser evaluadas 
ciertas capacidades, cómo se puede presentar más va-
riedad de evaluaciones y cómo acreditar conocimientos 
a través de las evaluaciones) y evaluación para la dis-
tinción (que ayuda a identificar las distintas fortalezas y 
habilidades de los estudiantes, analizando cómo diseñar 
y delimitar distintas tareas para la evaluación) pueden ser 
útiles para reflexionar sobre las prácticas evaluativas (Tai 
et al., 2022).
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Jorgensen y Brogaard (2021) sostienen que es posible 
abordar la diversidad del estudiantado por medio de la 
enseñanza centrada en el estudiante, tomando en cuen-
ta qué tan preparados están los estudiantes para en-
frentar los desafíos de la educación superior, evaluando 
sus competencias de entrada y experiencias previas. 
Incorporando estas posturas, la presente investigación se 
posiciona tanto desde la perspectiva de la justicia social 
que se refiere a la creación de condiciones equitativas y 
justas para que todas las personas, independientemente 
de sus características individuales o circunstancias so-
cioeconómicas, tengan derecho, acceso, participación y 
reconocimiento en una educación de calidad, abordan-
do las disparidades y desigualdades que pueden exis-
tir en el sistema educativo, con el objetivo de garantizar 
que cada individuo tenga la posibilidad de desarrollar su 
máximo potencial. Como también desde el enfoque de 
la educación inclusiva, al interior del aula, que se hace 
cargo de las diversas necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes para interpretar y expresar el conocimiento.

Considerando estos antecedentes, este estudio buscó 
describir la percepción de docentes de instituciones de 
educación superior respecto a la educación equitativa 
e inclusiva para la diversidad, así como los lineamientos 
institucionales de las universidades en las que estos tra-
bajan, comparando ambas miradas.

Específicamente, los objetivos de la presente investiga-
ción fueron:

 • Construir una definición de educación inclusiva, equi-
tativa y para la diversidad en educación superior a par-
tir de la revisión de literatura y recolección de datos. 

 • Describir la percepción de docentes que ocupan ro-
les directivos en Centros de Desarrollo Docente y del 
Aprendizaje de instituciones de educación superior 
respecto a la educación equitativa e inclusiva para la 
diversidad en Chile. 

 • Sintetizar los lineamientos de instituciones de educa-
ción superior respecto a educación equitativa e inclu-
siva para la diversidad en Chile.

 • Comparar las miradas docentes con los lineamientos 
institucionales de las instituciones de educación supe-
rior en Chile. 

 MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación presenta un diseño de inves-
tigación cualitativo de tipo descriptivo. Este enfoque es 
apropiado porque se explora y comprende un fenóme-
no complejo (Maxwell, 2019), como es la educación in-
clusiva.  Se busca capturar la riqueza y la diversidad de 
las perspectivas de los participantes en sus respectivas 

instituciones, llegando a una definición común de educa-
ción inclusiva, equitativa y para la diversidad, y compa-
rando estas miradas con los lineamientos de las institu-
ciones a las que pertenecen.  

Participantes

En este estudio participaron un grupo de personas con 
experiencias relevantes para el tema de estudio. De esta 
forma, se entrevistó a 16 profesionales que trabajan en 
universidades, específicamente en áreas o unidades que 
tienen relación con la educación inclusiva, como son 
Centros de Desarrollo Docente, Vicerrectoría Académica 
y Centros de Apoyo Estudiantil. 

Respecto a las características de los participantes, 6 de 
ellos eran hombres y 10 mujeres. La edad promedio de 
los entrevistados fue de 45,23 años (mínimo: 27 años; 
máximo: 58 años); todos ellos de nacionalidad chilena. 
Todos los participantes entrevistados llevaban, al menos, 
5 años trabajando en las mismas unidades.

Finalmente, se revisaron páginas web de 12 universida-
des chilenas acreditadas en su excelencia académica 
por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Instrumentos

La entrevista semiestructurada y revisión documental son 
las principales técnicas de recolección de datos en este 
estudio. A través de entrevistas en profundidad, se bus-
có obtener información detallada y contextualizada so-
bre sus perspectivas, creencias y vivencias. Durante las 
entrevistas, se utilizó un enfoque semi-estructurado que 
permite a los participantes expresar sus ideas de manera 
libre (Ibarra-Sáiz et al, 2023). Las sesiones son registra-
das por videograbación, para luego ser transcritas. 

La revisión documental se refiere al análisis de registros 
escritos relevantes para el tema de estudio que puedan 
ofrecer información contextual y perspectivas pertinen-
tes al fenómeno investigado (Tejedor, 2010). Este método 
complementa las entrevistas, enriqueciendo la compren-
sión global del fenómeno bajo estudio. En este caso, la 
revisión de páginas web de universidades buscaba infor-
mación sobre lineamientos institucionales sobre la inclu-
sión educativa.

Procedimiento

Se contactó a directivos y docentes de áreas o unidades 
que tienen relación con la educación inclusiva en univer-
sidades chilenas acreditadas en su excelencia académi-
ca. El contacto se hizo vía mail explicando los objetivos 



5  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Vol 21 | No.102 | enero-febrero |  2025
Publicación continua
e4277

del estudio y solicitando una entrevista en 12 instituciones 
de educación superior. 

Cada entrevista se realizó a través de la plataforma Zoom 
y tuvo una duración promedio de 45 minutos. La entre-
vista se centró en indagar sobre la comprensión de los 
entrevistados respecto a la educación inclusiva, como 
también sobre los lineamientos institucionales en educa-
ción inclusiva en su universidad, preguntando sobre su 
impacto en la enseñanza y aprendizaje en su institución 
y al interior del aula. El guion de entrevista se encuentra 
en el Anexo A. 

En paralelo, se revisaron las páginas web de las universi-
dades contactadas.

Plan de Análisis de Datos

El análisis posterior se realizó siguiendo los lineamientos 
del análisis temático (Clarke y Braun, 2017). Este análisis 
implica la identificación de patrones, temas recurrentes 
y conexiones significativas. Este proceso contribuye a la 
comprensión profunda de los significados subyacentes y 
la complejidad del fenómeno estudiado, proporcionando 
una perspectiva rica y contextualizada que enriquece la 
interpretación de los resultados de la investigación.

Aspectos Éticos

Los participantes firmaron un consentimiento informado 
para la participación anonimizada, voluntaria y confiden-
cial de los aspectos tratados y la información recolec-
tada.  Las entrevistas fueron devueltas transcritas a los 
participantes para su revisión y visto bueno. Ellos podían 
corregir y arreglar lo que consideraran pertinente. 

 RESULTADOS-DISCUSIÓN

Entrevistas: Sobre la definición de Educación Inclusiva, 
Equitativa y para la Diversidad

El primer objetivo consistió en construir una definición de 
educación inclusiva, equitativa y para la diversidad en 
educación superior a partir de la revisión de literatura y 
recolección de datos. Al respecto, todos los entrevistados 
plantean estar de acuerdo con la definición de Educación 
Inclusiva, derivada de la literatura y entregada por las 
investigadoras para su análisis, coincidiendo en varios 
aspectos de ella. Ellos destacan de manera principal: la 
atención a la diversidad y respeto de las diferencias (n 
= 4), la disminución y/o eliminación de las barreras que 
puedan existir en el proceso educativo (n = 3), la entrega 
de oportunidades de manera equitativa y justa para to-
dos (n = 2), el respeto y la no discriminación (n = 2).  Se 
señala la importancia de la inclusión no sólo en acceso, 
sino en participación, permanencia, y logro del proceso 
educativo en educaciones superiores. 

…somos todos diferentes y no por esto deberíamos tener 
menos oportunidades. Las diferencias potencian nuestra 
sociedad. Pienso que educación inclusiva también impli-
ca no discriminación a nadie por la razón que sea (orien-
tación sexual, color de piel, etc). Una educación inclusiva 
debería potenciar las diferencias entre los estudiantes. 
La discapacidad no está en el individuo, sino que en el 
ambiente y las condiciones en las que se desenvuelve. 
(Entrevistado 1) 

Respecto a los aportes a la definición, 5 entrevistados 
consideran que se debería agregar algo relacionado con 
el respeto a las diferencias socioeconómicas y elimina-
ción del “clasismo” como dentro del respeto a la diversi-
dad. También 4 entrevistados agregan la inclusión y res-
peto a los pueblos originarios y etnias como eje dentro 
del respeto a la diversidad, ya que consideran que es 
relevante dar facilidades de acceso o cupos diferencia-
dos, y hacer seguimiento y apoyo para la permanencia 
educativa de los estudiantes que pertenecen a estos gru-
pos. Asimismo, 2 entrevistados consideran que el “eda-
dismo” no es relevante dentro del contexto de educación 
superior. El mismo número de entrevistados considera 
que es necesario incorporar a los estudiantes con hijos. 
Finalmente, 1 entrevistado agregaría la equidad de géne-
ro, más allá del respeto a las diversidades sexuales. 

En términos generales me parece adecuada la definición. 
Como muchos no han tenido oportunidades para desa-
rrollar sus talentos, se requieren mecanismos compensa-
torios. En la definición están las principales áreas que se 
nos vienen en lo referido a inclusión. Interculturalidad es 
importante, más de un tercio de nuestros estudiantes es 
mapuche. La madre de todas las batallas, y la que agre-
garía sería la inclusión en términos de diferencias de nivel 
socioeconómico. También agregaría estudiantes mamás o 
papás. (Entrevistado 13)

En general, se observa amplio acuerdo respecto a lo que 
significa e involucra la Educación Inclusiva y cómo se 
aborda el tema a nivel institucional. Es posible decir que 
los docentes entrevistados tienen una percepción de lo 
que significa inclusión que coincide con lo encontrado en 
la revisión de literatura, especialmente desde la perspec-
tiva de Justicia Social en Educación (Mustafaa y Martinez, 
2022). Esto, debido a que apuntaron a que el cuerpo es-
tudiantil en sí es diverso desde distintos puntos de vista, 
y que es importante que la educación responda a estas 
diferencias para que todos puedan aprender. Ante la de-
finición presentada en la entrevista, los docentes estuvie-
ron de acuerdo con los ejes claves mencionados (nece-
sidades educativas especiales, estrategias/metodologías 
diversas de enseñanza y aprendizaje, respecto a la mi-
gración, edadismo y diversidad sexual), sugiriendo la 
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adición de nuevos ejes relevantes: nivel socioeconómico, 
pueblos originarios y estudiantes con hijos. 

No obstante, dos entrevistados señalaron que el edadis-
mo no era un eje relevante. Este es un aspecto interesan-
te de profundizar en futuras investigaciones, aunque es 
posible hipotetizar que esto ocurre debido a que el eda-
dismo se encuentra invisibilizado en la educación supe-
rior chilena, que hay pocos estudiantes que pueden verse 
afectados por este fenómeno o porque las universidades 
ya responden a las necesidades de este grupo. 

Ahora bien, los docentes dieron cuenta de ajustes razo-
nables y adaptaciones de presentación de contenido y 
de currículum que son consistentes con la perspectiva 
del DUA (CAST, 2011), pero estas fueron narrativas rela-
cionadas con las acciones institucionales que se realizan 
actualmente, más que con su propia definición de inclu-
sión. Por lo tanto, otra línea de investigación interesante 
podría ser la documentación de prácticas docentes inclu-
sivas mediante, por ejemplo, técnicas etnográficas o de 
observación estructurada, de modo de identificar prácti-
cas concretas.

Entrevistas: Acciones a nivel institucional y a nivel de 
aula

El segundo objetivo de investigación fue describir la 
percepción de docentes que ocupan roles directivos en 
Centros de Desarrollo Docente y del Aprendizaje de insti-
tuciones de educación superior respecto a la educación 
equitativa e inclusiva para la diversidad. En este sentido, 
la mayor parte de las universidades tienen políticas de 
inclusión relativamente nuevas (de no más de 10 años), y 
en algunas universidades están en proceso de reformas 
(n = 11). En aquellas universidades que tienen Políticas 
de Inclusión, se observa que su trabajo en esta área tiene 
mayor alcance respecto a las acciones que realizan. Por 
ejemplo, hay más fiscalización sobre lo qué se hace, exis-
ten más unidades asociadas al trabajo de inclusión y más 
recursos de apoyo. También se señala que la inclusión se 
ve intencionada en perfiles de egreso de distintas carre-
ras (n = 3) y competencias genéricas (n =3). 

En todas las universidades se cuenta con un equipo, ya 
sea formal o informal, que se encarga de generar accio-
nes para la inclusión. Hay dos universidades con unida-
des especializadas y encargadas de la Inclusión, como 
también, hay una universidad que no cuenta con linea-
mientos institucionales ni equipos profesionales asocia-
dos a Inclusión. También existen Unidades de Equidad 
de Género (n = 3), y en otras, Unidades o equipos para 
el apoyo de estudiantes con alguna discapacidad en 
el área sensorio-motriz (visual o auditiva, entre otras) (n 
= 5). Es importante mencionar que, la mayoría de las 

universidades tienen protocolos emergentes para es-
tudiantes con identidades de género diversas, incluso 
aquellas que no tienen una política asociada, tienen un 
protocolo de actuación para docentes y facultades.

Ahora tenemos lineamientos institucionales, pero también 
porque por ley se está exigiendo a las universidades y en-
tidades de educación superior que tengan unidades que 
se hagan cargo de esto. Por lo tanto, existe una unidad en 
la universidad que se hace cargo, hay protocolos y políti-
cas. La unidad que se hace cargo de esto está encargada 
de atender a los alumnos, de hacerse cargo de los ajustes 
curriculares según sea su necesidad educativa especial. 
(Entrevistada 12)

En lo referido a las necesidades educativas especiales 
(NEE), las universidades se hacen cargo de este tema a 
través de equipos que gestionan adecuaciones curricu-
lares y/o metodológicas (n = 3), como también realizar 
ajustes razonables desde el punto de vista pedagógico 
o de infraestructura (n = 8). En lo curricular, en todas las 
universidades se realizan talleres para abordar el respeto 
a la diversidad, la equidad y justicia, están dentro del cu-
rrículum como parte de cursos optativos. 

Muchos entrevistados señalan que la inclusión no sólo se 
aborda desde lo curricular o desde las unidades encar-
gadas, sino que se vive en el aula, en los pasillos, en las 
redes sociales. En este ámbito, desde el currículum ocul-
to de las instituciones, hay mucho camino por recorrer 
y es necesario generar los cambios culturales que son 
intencionados “en el papel”. Por ejemplo, hay docentes 
que no están de acuerdo con nombrar a los estudiantes 
con su “nombre social” (no el que aparece en la lista de 
clases) y critican estos cambios de nombre y género alu-
diendo a una “ola de progresismo”. También, aparece la 
crítica de parte de algunos docentes, en relación a que 
ellos no están preparados para trabajar con estudiantes 
del espectro autista (TEA), y de alguna forma cuestionan 
su ingreso a la educación superior.

Poco a poco se han implementado estos lineamientos. El 
2018 se creó la dirección de Equidad de Género y diver-
sidad. Pero aún hay sectores dentro de la universidad que 
creen que no debería existir. Hay muchas resistencias. 
(Entrevistada 6) 

Respecto a las capacitaciones a docentes en temas de 
inclusión educativa, si bien se realizan, no son sistemáti-
cas (n = 5). Los entrevistados señalan que son de carác-
ter voluntario, por lo que no todos los docentes asisten. 
En general, las temáticas de las capacitaciones se refie-
ren a necesidades educativas especiales y respeto a la 
diversidad.
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Los entrevistados señalan como aspectos de mejora para 
la educación inclusiva, los siguientes:

 • Se observa aún una resistencia, por parte de los do-
centes para implementar la inclusión educativa. Por un 
lado, hay discursos de los docentes referidos a que 
ellos no se pueden ajustar a toda la diversidad de es-
tudiantes que existen, pidiendo que también que los 
estudiantes se deban adaptar a las exigencias de la 
educación superior. Por lo que plantean que la adap-
tación debe ser bilateral. 

 • En este sentido, el 100% de los entrevistados señala 
que una barrera importante para la inclusión educativa 
son los profesores y la falta de formación que tienen en 
esta área. Los académicos no son docentes de profe-
sión, por lo que no manejan en profundidad aspectos 
pedagógicos importantes en inclusión. El obstáculo 
es la falta de formación de docentes con una mirada 
inclusiva. 

 • Otra barrera se asocia al exceso de autonomía de las 
facultades para la implementación de las políticas y li-
neamientos de inclusión que se entregan. Muchas ve-
ces la institución se compromete con el discurso de la 
inclusión, sin embargo, las facultades funcionan como 
microsistemas, y muchas veces se mantienen al mar-
gen de la cultura inclusiva que la institución pretende 
desarrollar. Por ejemplo, hay facultades en que sus 
docentes se resisten a la inclusión porque la asocian a 
la diversidad sexual y de género.

 • En algunas instituciones, se señala que requieren una 
política integradora, ya que las acciones que se reali-
zan se hacen de manera aislada. 

 • Los entrevistados también comentan que se requie-
ren protocolos más claros respecto de cómo actuar 
con distintos/as estudiantes y sus características (es-
tudiantes neurodiversos, diversidad de identidad de 
género, entre otras). 

 • Se plantea que estos temas deberían tener cursos 
obligatorios dentro del currículum en todas las carre-
ras. No solo asignaturas optativas, sino que haya cur-
sos que conformen ejes transversales dentro de las 
carreras. 

 • Señalan que falta aún difusión respecto de los servi-
cios asociados a la inclusión que se ofrecen en las dis-
tintas instituciones. También que hay falta de recursos 
para las unidades y equipos que trabajan estos temas.

En resumen, los docentes detallan la presencia más bien 
reciente de políticas y unidades institucionales de dis-
tintos tipos y destacan la necesidad de implementar de 
manera continua estas políticas para generar cambios 
culturales. En general, estas narrativas dieron cuenta 
de una percepción positiva respecto a los cambios que 

están ocurriendo, pero destacando la necesidad de que 
continúen en el tiempo y sean reforzados para lograr que 
se inserten de manera integral en la cultura institucional 
y que rompan con la resistencia al cambio de algunos 
docentes. En efecto, aunque ninguno de los entrevista-
dos demostró una actitud negativa hacia las iniciativas 
de inclusión, señalaron que no todos los miembros de la 
comunidad académica están de acuerdo con éstas. 

Síntesis de resultados de análisis de páginas web

El tercer objetivo fue sintetizar los lineamientos de insti-
tuciones de educación superior respecto a educación 
equitativa e inclusiva para la diversidad. Los principales 
hallazgos fueron los siguientes:

 - Todas las universidades (n = 12) tienen material al res-
pecto en sus páginas web, algunas con mayor prota-
gonismo en la página central. Las temáticas que ma-
yormente aparecen son equidad de género (n = 7) y la 
discapacidad auditiva, motora y visual (n = 4).

 - Se muestran las unidades asociadas a esta dimen-
sión (n = 8) y los servicios que ofrecen: por ejemplo, 
unidades de inclusión con nivelaciones, diagnósticos, 
adecuaciones o ajustes metodológicos, folletos infor-
mativos, entre otras. 

 - En 3 casos existen materiales educativos específicos 
para docentes respecto de la inclusión en términos 
generales. 

 - Existen 4 universidades que enfatizan la inclusión en 
sus sistemas de admisión especial, como eje central. 
En este ámbito destaca el Programa de Acceso a la 
Educación Superior (PACE) como sistema de admi-
sión especial para estudiantes que provienen de esta-
blecimientos educacionales públicos. 

 - La mayoría de las universidades (n = 10) plasma sus 
valores y orientaciones inclusivas en el modelo educa-
tivo que presentan en sus páginas web. Por ejemplo, 
se alude a respeto a la diversidad, compromiso social, 
colaboración, incluir a todos en el trabajo en equipo, 
no a la discriminación y desarrollar sentido de comuni-
dad. Sin embargo, no se observa una definición insti-
tucional explícita de cómo se comprende la educación 
inclusiva ni cómo esto se operacionaliza en prácticas 
concretas a nivel institucional, en el acceso a la edu-
cación superior, la participación y reconocimiento de 
la diversidad al interior del aula. 

Los lineamientos revisados, presentes en todas las pá-
ginas web analizadas, tuvieron como temáticas más fre-
cuentes la equidad de género y discapacidad auditiva, 
motora y visual. Destaca el vínculo que las instituciones 
realizan entre sus valores y orientaciones inclusivas pre-
sentes en sus proyectos educativos y acciones concretas 
ejecutadas por las instituciones, así como las unidades 
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específicas con las que cuentan las instituciones para 
abordar las necesidades de sus estudiantes, y en oca-
siones, de sus docentes. Se presentó el programa PACE 
en cuatro páginas web como una alternativa de ingreso 
para estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos. 
Finalmente, sólo tres instituciones cuentan con material 
educativo para docentes.  En este sentido, no se observa 
una definición explícita de cómo se comprende la educa-
ción inclusiva ni cómo esto se operacionaliza en prácticas 
concretas a nivel institucional, en el acceso a la educa-
ción superior, la participación y reconocimiento y abor-
daje de la diversidad de aprendizajes al interior del aula. 
Este es un ámbito de desarrollo en que se debe avanzar.

Comparación del contenido de entrevistas y páginas web 

El cuarto y último objetivo fue comparar las miradas do-
centes con los lineamientos institucionales de las ins-
tituciones de educación superior. Ante esto, es posible 
señalar que a pesar de que los relatos de los docentes 
en general coinciden con lo encontrado en las páginas 
web (presencia de unidades especializadas para abor-
dar las necesidades de grupos específicos de estudian-
tes, acciones para mejorar la inclusión en los ámbitos de 
equidad de género y distintos tipos de discapacidad), 
sus descripciones dan cuenta de más acciones para pro-
mover la educación inclusiva de las que se encuentran en 
las páginas web. Por lo tanto, este es un área de mejora 
que las universidades en general pueden aprovechar y 
potenciar, especialmente porque una de las sugerencias 
más frecuentes que surgió en las entrevistas fue la de la 
mantención de las iniciativas en el tiempo, además de su 
mejora, para generar cambios en las respectivas culturas 
institucionales. 

Las unidades con las que cuentan las instituciones para 
hacerse cargo de las necesidades de sus estudiantes 
fueron un tema frecuente tanto en entrevistas como en 
el análisis documental, por lo que es posible señalarlas 
como un punto fuerte dentro de las políticas inclusivas 
de las universidades. No obstante, el programa PACE no 
fue mencionado durante las entrevistas, posiblemente 
por desconocimiento docente o porque no lo consideran 
relevante para sus prácticas pedagógicas, aunque los 
estudiantes de niveles socioeconómicos bajos sí fueron 
considerados como un grupo relevante. Al mismo tiempo, 
los docentes señalaron que es necesaria más formación 
docente respecto a inclusión, lo que se ve reflejado en la 
baja frecuencia de material educativo relacionado con la 
inclusión para docentes, presente en páginas web.  

CONCLUSIONES

La inclusión involucra un cambio cultural, curricular y 
pedagógico que requiere de participación de todos los 
integrantes de las comunidades educativas. Los docen-
tes tienen un rol fundamental a la hora de implementar 
los cambios pedagógicos y actitudinales que la inclusión 
educativa requiere, por lo tanto, sus opiniones son rele-
vantes de conocer y analizar. Las universidades, junto 
con informar de las políticas y acciones orientadas a la in-
clusión, requieren también sensibilizar, educar y generar 
consensos respecto a lo que significa la inclusión educa-
tiva. Asimismo, discutir cómo se harán cargo de cumplir 
con los desafíos, derechos y deberes que implica la inclu-
sión en la educación superior. Se requiere desarrollar más 
investigaciones que profundicen en la perspectiva de los 
docentes y los estudiantes en este tema, como también 
en las condiciones y apoyos institucionales que facilitan y 
obstaculizan estos procesos. 
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