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1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo trata de las competencias del siglo XXI, que en general se refieren a las competencias
de alto nivel y a las tendencias de aprendizaje que los estudiantes deben desarrollar para tener éxito
en la era de la información. Estas habilidades son requeridas por educadores, líderes empresariales,
académicos e instituciones gubernamentales en la sociedad y la vida empresarial del siglo XXI.
Además, el capítulo abordará las cuestiones relacionadas con la educación inclusiva.

Mientras que la educación se convierte en un fenómeno de rápido crecimiento en la era de la
información en la que vivimos; el hecho de que todo el mundo tenga acceso a la información se
considera un importante indicador del nivel de desarrollo de los países. Por otra parte, la educación
es una herramienta importante para la política y la economía mundial con la función de elevar la mano
de obra humana cualificada. Junto con los cambios sociales, la educación ha comenzado a ser
tratada como un derecho humano del que todas las personas deberían beneficiarse en igualdad de
oportunidades sin ninguna discriminación (Akçamete, Büyükkarakaya, Bayraklı & Yıldırım, 2012).

Según la UNESCO (2014), la educación inclusiva se define como "un proceso para abordar y
responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos mediante el aumento de la
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y la reducción de la exclusión dentro y
fuera de la educación."

2 COMPETENCIAS  DEL SIGLO XXI

2.1 ¿Qué son las "competencias del siglo XXI" y por qué son importantes?

2.1.1 El contexto en el que se desarrollaron las competencias del siglo XXI

Es difícil predecir qué tipo de trabajos van a desempeñar los actuales alumnos de primer grado en el
futuro. Sin embargo, ya está claro que tendrán que utilizar su pensamiento crítico, evaluar
objetivamente la información recibida, generar ideas originales, ser capaces de trabajar en equipo,
aprender constantemente, así como cambiar y analizarse a sí mismos.
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Tal como vemos el mundo moderno, parece ser inestable, dinámico y exigente. El ritmo de vida es
cada vez mayor, el día a día nos obliga a ser activos, tener la mente abierta y estar preparados para
el cambio. Nos enfrentamos al reto de entrar con eficacia en un mundo de relaciones, conexiones y
soluciones complejas. Nada es sencillo, nada es obvio e inequívoco. Los métodos conocidos no
siempre funcionan, y las soluciones transmitidas de generación en generación no funcionan en
absoluto.

Cada vez más a menudo nos sentimos confundidos y tenemos miedo de cómo vamos a salir adelante
en esta dura realidad. ¿Cómo van a salir adelante nuestros hijos? ¿Pueden ayudarnos con eso?
Naturalmente, dirigimos nuestra atención a la escuela (ampliamente entendida, desde el jardín de
infancia hasta la universidad) y a los profesores que trabajan en ella. Al fin y al cabo, en la escuela
hay expertos, personas que están dispuestas a apoyar el desarrollo, ampliar los horizontes del
pensamiento y ayudar a dominar nuevas habilidades útiles. Pero la cuestión es si el propio
profesorado está preparado para superar este reto. ¿Tiene las competencias necesarias para educar
a los niños y adolescentes en la dirección deseada actualmente? Por desgracia, la respuesta a esta
pregunta no es obvia ni inequívoca. Sin embargo, antes de aceptar o rechazar este enfoque, hay que
responder a las siguientes preguntas:

● ¿Cuáles son las competencias clave y según qué normas se presentan para el debate sobre
la educación y el desarrollo humanos?

● ¿Cuál es la capacidad de la escuela para responder eficazmente a la necesidad de desarrollo
de competencias de los niños y jóvenes?

● ¿Qué obstáculos dificultan o incluso imposibilitan efectivamente esta tarea?
● ¿Qué papel tiene que desempeñar el propio profesorado en este sentido? ¿Cómo está

preparado para ello?
Las actividades educativas actuales relacionadas con las competencias clave se basan en la
recomendación del 22 de mayo de 2018 del Consejo Europeo (2018) sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente.
El problema de estas competencias fue planteado por la Unión Europea mucho antes, en 2006,
cuando los países de la Unión Europea adoptaron una recomendación sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente. El Consejo (2018) explicó que "las competencias clave son aquellas
cuya formación es necesaria para todos: la realización y el desarrollo personal, el empleo, la inclusión
social, un estilo de vida sostenible, una vida exitosa en una sociedad pacífica, la gestión de la vida
saludable y la ciudadanía activa". Se desarrollan considerando una perspectiva de aprendizaje
permanente, desde la primera infancia hasta el aprendizaje a lo largo de la vida, a través del
aprendizaje formal, informal y autodirigido en todos los contextos, incluyendo la familia, la escuela, el
lugar de trabajo, el barrio y otras comunidades. Cabe destacar que las ocho competencias
identificadas por el Consejo son igualmente importantes y cada una de ellas es significativa para una
vida exitosa en la sociedad.

2.1.2. Las competencias del siglo XXI según el Consejo Europeo

No hay ninguna ventaja entre ellas, ninguna es más importante que las demás. Necesitamos todas
estas competencias para ser eficaces ante los retos del siglo XXI. El Consejo Europeo (2018) ha
identificado ocho competencias clave en su sistema:

1. Competencia de alfabetización
2. Competencia multilingüe
3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
4. Competencia digital
5. Competencia personal, social y para aprender a aprender
6. Competencia ciudadana
7. Competencia empresarial
8. Competencia de conciencia y expresión cultural.



Fig. 1 Mapa sobre cómo/dónde adquirir competencias

"Como la situación cambia radicalmente en el siglo XXI, la humanidad está entrando en una crisis,
que tanto en la vida social como en la personal, significa una cosa muy sencilla: una situación para la
que no tenemos soluciones preparadas de antemano. Crear soluciones nuevas, no convencionales y
no preparadas para un nuevo reto requiere una creatividad que hay que fomentar".

Habilidades esenciales del siglo XXI que se mencionan en diversas fuentes: creatividad, pensamiento
crítico, resolución de problemas, comunicación y colaboración. La creatividad suele describirse como
la capacidad de actuar en situaciones sin solución conocida. El proceso creativo combina el
cuestionamiento, la exploración y la imaginación intuitiva, combinando también elementos
incompatibles. Junto con el juego y la experimentación, las habilidades técnicas, la perseverancia, el
fracaso y la tolerancia a la incertidumbre juegan aquí un papel importante. La creatividad también
incluye la capacidad de trabajar en equipo con diferentes pensadores.

En el siglo pasado, la pericia estaba indicada por un solo diploma, y era suficiente para mantener un
trabajo de por vida. En el siglo XXI, está claro que habrá que actualizar constantemente los
conocimientos, reforzar las competencias existentes y aprender otras nuevas para poder contemplar
de forma abierta y crítica los cambios en curso y adaptarse con éxito a un mercado laboral
cambiante".

Según Laužikaitė (2010), responsable de la asociación "Kūrybinės jungtys" (eng. Conexiones
creativas), el pensamiento crítico es más relevante ahora que nunca: cada día nos enfrentamos a
situaciones en las que debemos elegir qué información podemos llamar correcta y cómo no ser
víctimas de las fake news. "Al no ser capaces de pensar de forma crítica y cuestionar la información
que recibimos, nos volvemos más vulnerables y más fáciles de manipular", afirma el experto en
aprendizaje creativo.

Otras habilidades igualmente importantes son el liderazgo y el crecimiento personal. Son las que te
ayudan a entender y replantearte quién eres, qué deseas. Son hábitos que te ayudan a aprender



constantemente, a crecer, a conseguir objetivos y a asumir responsabilidades. Los expertos en
aprendizaje creativo recomiendan hablar con los niños sobre qué es el éxito, la felicidad, si se sienten
felices ellos mismos, qué les hace felices y por qué. La conversación puede iniciarse mucho antes de
lo que parece necesario.

La OCDE (2005) afirma que la mejora de la calidad de la formación del profesorado es un cambio
sistemático que probablemente conduzca a un mejor rendimiento escolar.

Hay que hablar de sistemas educativos responsables y flexibles que respondan cualitativamente a las
necesidades educativas de niños, jóvenes y adultos. Uno de los criterios más significativos es el
desarrollo de la capacidad de aprender, que es inseparable de la idea del aprendizaje permanente.

Deberíamos prestar aún más atención al desarrollo de la investigación, la tecnología y la innovación,
a una cooperación regional e internacional más estrecha y a las asociaciones para lograr el objetivo
clave de una educación inclusiva, equitativa y de alta calidad y un aprendizaje permanente para
todos.

Es importante tender un puente entre las competencias humanas y la sabiduría. Las habilidades se
forman y se mejoran muy rápidamente. Y la sabiduría se deriva de la experiencia.

2.1.3 Las competencias del siglo XXI en el contexto del aprendizaje permanente

Las competencias del siglo XXI, que permiten a los individuos responder a las necesidades del siglo
en el que viven, sobrevivir y ser productivos, pueden adquirirse en gran medida a través de la
educación. En este contexto, si bien la escuela primaria es un paso educativo básico e importante en
la adquisición de las competencias del siglo XXI por parte de los estudiantes, con su gama de cursos
de múltiples facetas, los planes de estudio también son los principales guías en este paso.

Según Beers (2011), el siglo XXI se considera el comienzo de la era digital con un crecimiento sin
precedentes de la tecnología y, posteriormente, con el boom de la información. Las nuevas
tecnologías y herramientas se renuevan y mejoran constantemente casi sin entrar en nuestra vida
cotidiana.

Paralelamente a este cambio, en el siglo XXI, las capacidades que deben tener las personas en la
vida empresarial, como ciudadanos civiles y en el contexto de la autorrealización difieren
considerablemente en comparación con el siglo XX, y las expectativas de los individuos también
cambian (Dede, 2009; Wagner, 2008a). Ahora se espera que los individuos de nuestra época sean
capaces de adaptarse a los rápidos cambios y desarrollos, de utilizar la información obtenida en sus
vidas y, en consecuencia, de tener un lugar en la sociedad, de tomar las decisiones correctas, de ser
productivos y de tener las habilidades necesarias para vivir en la sociedad.

Las competencias del siglo XXI, que expresan las habilidades de alto nivel y las tendencias de
aprendizaje que hay que desarrollar para tener éxito en la era de la información, son las
competencias que incluyen tanto el conocimiento como la habilidad y surgen al mezclar estos dos
conceptos (Dede, 2009).

Muchas instituciones u organizaciones han clasificado las competencias del siglo XXI de diferentes
maneras (como se ha mencionado anteriormente). Belet Boyacı y Atalay (2016) señalan que las
habilidades del siglo XXI se clasifican como aprendizaje y renovación, vida y carrera, información,
medios de comunicación y habilidades tecnológicas en P21 (Partnership for 21st Century Skills,
2009); pensamiento creativo, comunicación efectiva, alta productividad, alfabetización en la era digital
en NCREL (North Central Regional Education Laboratory, 2003); creatividad e innovación,
pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones, comunicación y colaboración,
ciudadanía digital, aplicaciones y conceptos tecnológicos, investigación y fluidez del conocimiento en
NETS/ISTE (International Society for Technology Education, 2007); interacción con grupos
heterogéneos y uso de herramientas tecnológicas en la OCDE (2005). Se observa que la creatividad,



el pensamiento crítico, el trabajo en colaboración y la resolución de problemas se destacan en todas
las clasificaciones de las competencias del siglo XXI.

La Asociación P21 (2009), aborda las competencias del siglo XXI en tres categorías: competencias de
aprendizaje y renovación, competencias para la vida y la carrera, y competencias en materia de
información, medios de comunicación y tecnología. Las habilidades de aprendizaje y renovación
consisten en la resolución de problemas y el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación,
la creatividad y las habilidades de renovación.

Según esta clasificación, las competencias para la vida y la carrera profesional consisten en la
flexibilidad y la adaptabilidad, la iniciativa y la autogestión, las competencias sociales e interculturales
y las competencias de liderazgo y responsabilidad; las competencias en materia de información,
medios de comunicación y tecnología consisten en las competencias en materia de información,
medios de comunicación y cualificación en materia de información, comunicación y tecnología
(competencia tecnológica). Teniendo en cuenta que las habilidades que los individuos necesitan
desarrollar para sobrevivir y adaptarse a la sociedad sólo pueden adquirirse a través de la educación,
se puede afirmar que es una necesidad criar individuos que puedan satisfacer las demandas del siglo
XXI y hacer frente a los problemas de la época (Tutkun, 2010).

Aunque los individuos pueden adquirir las habilidades del siglo XXI a través de la educación en todos
los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la educación superior, se considera importante
que estas habilidades se enseñen a los estudiantes, especialmente desde la escuela primaria. Porque
la escuela primaria es un paso muy importante para sentar las bases de las habilidades que los
individuos utilizarán en su vida, como la toma de decisiones, el pensamiento independiente, la
resolución de problemas y el pensamiento crítico (Silva, 2009).

En el siglo XXI, es muy importante educar a personas que no sólo puedan acceder a la información,
sino también que puedan producir conocimientos, cooperar y trabajar en equipo, asumir
responsabilidades, tener habilidades de comunicación verbal y escrita, pensar, ser creativos, flexibles,
investigar y tener competencia para resolver problemas. Sólo es posible que los estudiantes se
desarrollen cognitiva, social y emocionalmente si son capaces de comunicarse eficazmente, de
desarrollar sus habilidades lingüísticas y de utilizar su lengua materna correctamente y con las
sutilezas propias del idioma. Estas competencias están en consonancia con las habilidades del siglo
XXI.

Fig. 2 Materias básicas y temas del siglo XXI
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Según esta tabla elaborada por la plataforma P21 con las aportaciones de profesores, académicos y
líderes del mundo empresarial; se presentan las competencias que deben adquirir los estudiantes del
siglo XXI y los temas útiles para aprender, así como los sistemas que pueden utilizarse para apoyar
estas competencias. Los subtítulos de las habilidades en la tabla también se enumeran como sigue;

1. Habilidades de aprendizaje y renovación
- Creatividad y renovación
- Pensamiento crítico y resolución de problemas
- Comunicación y cooperación

2. Habilidades de información, medios de comunicación y tecnología
- Alfabetización informativa
- Alfabetización mediática
- Alfabetización en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

3. Habilidades vitales y profesionales
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Espíritu de empresa y orientación hacia sí mismo
- Habilidades sociales e interculturales
- Productividad y responsabilidad
- Liderazgo y Responsabilidad

En esta lista, las habilidades de "comunicación, adaptación e innovación" constituyen el esqueleto
principal de las habilidades que necesitarán los individuos del siglo XXI. La razón es que se está
formando un nuevo mundo en el que la tecnología se desarrolla rápidamente y ocupa cada vez más
espacio en nuestras vidas. Los avances tecnológicos acortan las distancias y aumentan la velocidad
de todo tipo de comunicación y producción. Entre estos equilibrios cambiantes, el ganador será el que
se adapte más rápidamente a lo nuevo.

En cuanto a la adaptación, se hace posible a través de la comunicación. Además, los recursos a los
que tenemos acceso a la información son cada vez mayores. Internet se está convirtiendo en una
reserva de recursos. Conseguir la información adecuada sin ahogarse en esta piscina es posible
gracias a la tecnología y a la alfabetización informativa. Además, este nuevo mundo en constante
cambio espera que produzcas constantemente, y lo que es más importante, que produzcas cosas
nuevas y te mantengas al día con este cambio. Por lo tanto, las habilidades de innovación serán
habilidades indispensables que deberán tener los individuos del futuro.

Todas estas habilidades que se espera que se adquieran en el siglo XXI están estrechamente
relacionadas con el concepto de aprendizaje permanente en su conjunto. La continuación de las
actividades de aprendizaje permanente para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos y
competencias en una perspectiva relacionada con las habilidades personales, cívicas, sociales y/o
laborales será un enfoque adecuado a las exigencias de la época.

2.2 La educación inclusiva

2.2.1 Introducción a la educación inclusiva

A medida que los países intentan fortalecer sus sistemas educativos nacionales, también siguen
teniendo grandes dificultades para encontrar formas de involucrar a todos los alumnos en este
proceso y garantizar que cada individuo tenga las mismas oportunidades de desarrollo educativo. La
educación como derecho humano fundamental está consagrada en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948. Dentro del ámbito de la declaración, se considera importante para
"luchar contra la pobreza mundial, mejorar la salud y permitir a las personas desempeñar un papel
activo en sus sociedades". La educación inclusiva es, sencillamente, un derecho fundamental para
que todos tengan acceso a la educación sin discriminación. (UNESCO, 1994; Stubbs, 2008; Haug,
2017).



La educación inclusiva es una filosofía que reúne a los estudiantes, las familias, los educadores y los
miembros de la sociedad con el propósito de aceptar, pertenecer y convertirse en sociedad desde la
escuela. (Salend, 2011).

El objetivo principal de las prácticas educativas inclusivas es eliminar la exclusión y la discriminación
que pueden surgir de los prejuicios y las actitudes negativas respecto a las diferentes características y
circunstancias de los individuos en los entornos educativos. Dado que la educación afecta
directamente a todos los individuos de la sociedad, un sistema educativo inclusivo es fundamental
para construir una sociedad con una experiencia educativa altamente cualificada y sin discriminación.
Aunque la concienciación sobre la educación inclusiva ha aumentado recientemente, la presencia de
niños que están fuera de la escuela por diferentes razones o que siguen experimentando experiencias
educativas negativas indica la necesidad de mejoras en este ámbito.

La educación inclusiva es una filosofía basada en la creencia de que la educación es necesaria para
que cada persona participe en la sociedad. Esta concepción reconoce las diferencias de las personas
y defiende que todos los niños tienen derecho a la educación. Cuando se aplica un programa de
educación inclusiva, se benefician tanto social como académicamente las personas que necesitan
educación especial y sus compañeros. La aceptación se desarrolla primero en el entorno escolar y
luego se traslada al hogar y al trabajo en la comunidad. La inclusión es una filosofía educativa y
defiende el objetivo de que cada individuo participe en la vida social en todos los sentidos.

2.2.2. Principios básicos de la educación inclusiva

Según la investigación de la Educación Inclusiva realizada por Sue Stubbs;

● Todos los niños deben tener la oportunidad de expresar y utilizar alternativamente el aspecto
que se les da bien.

● Las adaptaciones deben ajustarse a las necesidades de todo el alumnado.
● La tecnología actual debe utilizarse de forma eficaz.
● La inclusión no sólo debe considerarse en un contexto físico, sino también en términos de

prácticas cognitivas, sociales, afectivas y educativas.
● Las adaptaciones para el alumno deben hacerse sin analizarlas.

2.2.3 Principal motivo de la educación inclusiva

Según Amnistía Internacional, el principal motivo de la educación inclusiva es la "discriminación".

La discriminación entre las personas comienza a una edad temprana en función del género, los
ingresos, el origen étnico, las lenguas que hablan, las religiones en las que creen, la discapacidad o
completamente otros motivos. Hoy, por desgracia, esta distinción impide que todos los niños tengan la
oportunidad de recibir una educación igualitaria y de participar en actividades sociales y culturales.

Amnistía Internacional describe la discriminación como una situación en la que una persona no puede
disfrutar de los derechos humanos y otros derechos legales en igualdad de condiciones con los
demás debido a una distinción injusta en términos de política, ley o trato.

La discriminación es un proceso relacionado con todas las actitudes y comportamientos negativos
alimentados por prejuicios contra los miembros de un grupo o colectivo. Los prejuicios y, por lo tanto,
la discriminación conducen a pensamientos negativos hacia el grupo o los miembros del grupo en los
que se desarrollan, así como a actitudes que incluyen emociones negativas que van desde la
aversión, el desprecio, la evitación y el odio. (Göregenli, 2008)



● Discriminación directa: Se refiere claramente al trato desigual de una persona, grupo o
segmento de la sociedad debido a diferencias de fe, idioma, religión o etnia, etc. Trato
diferente: incluye un amplio abanico de formas de discriminación, desde burlarse
abiertamente, denigrar o desprestigiar, hasta difundir un discurso de odio que incita a la
discriminación de estos grupos. El maltrato a un alumno en el aula por su etnia y la exclusión
constante de un alumno por su aspecto son ejemplos de discriminación en el entorno
educativo.

● Discriminación indirecta: Describe actitudes que son difíciles de reconocer, que operan a
través de insinuaciones o formas de expresión indirectas, o que a veces discriminan a
determinados segmentos en cuanto a sus consecuencias, aunque no creen ninguna situación
aparentemente problemática. "Ignorar" es una de las formas más evidentes de este tipo de
discriminación. Un ejemplo de este tipo de discriminación es que, en el entorno de la clase, el
profesorado ignora las declaraciones del alumno al que se califica de travieso y se preocupa
más por las declaraciones del alumno que tiene éxito.

Además, la educación inclusiva se justifica sobre tres bases distintas según la UNESCO:

A. Justificación educativa:

- Las escuelas inclusivas desarrollan métodos de enseñanza que responden a la diversidad
individual, y esto es en beneficio de todo el alumnado.
- En una enseñanza diferenciada/diversificada basada en el rendimiento educativo del alumno
y en sus necesidades individuales, en lugar de una enseñanza estándar, es mucho más
probable que todo el alumnado participe y se beneficie de los procesos de aprendizaje.

B. Justificación social:
- Las escuelas inclusivas sentarán las bases de una sociedad más justa e inclusiva al crear
un cambio de actitud.

C. Justificación económica:
- Las escuelas que enseñan a todo el alumnado en conjunto cuestan menos que un sistema
educativo más complejo en el que se establecen escuelas diferentes para distintos grupos de
alumnos.

2.2.4. Beneficios de la educación inclusiva

● Todo el alumnado, independientemente de su capacidad y habilidad, tiene los mismos
derechos.

● Pueden recibir ayuda individual de un profesor en el proceso de aprendizaje.
● Los niños con necesidades especiales pueden adquirir habilidades sociales y de

comunicación.
● Pueden obtener una educación de calidad y, en el futuro, estudiar en una universidad,

dominar una profesión, convertirse en un miembro pleno e independiente de la sociedad.
● Los niños normales pueden desarrollar cualidades humanas como la empatía, la paciencia y

la tolerancia.

2.2.5. Escuelas inclusivas

● La escuela inclusiva es un concepto que se utiliza para describir las escuelas que creen que
todo el alumnado puede alcanzar logros a pesar de sus diferencias, desarrollar un
entendimiento común y valorar los derechos personales y la igualdad.

● En una escuela inclusiva, los alumnos de todos los grupos culturales, étnicos y
socioeconómicos, los alumnos cuya lengua materna es diferente, los alumnos que acaban de
incorporarse a la sociedad existente se consideran componentes importantes de la escuela.



● Una escuela inclusiva expresa una orientación educativa que acoge y valora las diferencias,
más que una estrategia o una práctica.

2.2.6. Características de la educación inclusiva

A. Liderazgo Dedicado

Los administradores que ocupan puestos de liderazgo en las escuelas inclusivas (por ejemplo, los
directores) y los profesores (por ejemplo, los jefes de grupo) desempeñan un papel importante a la
hora de establecer una visión para la escuela en el contexto de la inclusividad, de encontrar apoyo
para esta visión y de trabajar con el personal de la escuela para convertirla en una escuela de éxito.
Muchos estudios muestran que el liderazgo puede ser el apoyo más importante o el mayor obstáculo
para el desarrollo de una escuela inclusiva. Los directivos y profesores que ocupan puestos de
liderazgo participan en asuntos básicamente

● ayudar a los alumnos, al personal y a las familias a entender la inclusividad como filosofía
central de la escuela.

● liderar al personal de la escuela en la aplicación de nuevos enfoques implementados en la
comprensión de la educación inclusiva.

● animar y apoyar a los profesores para que apliquen nuevos métodos y estrategias que
apoyen la inclusión.

● educar a las familias y a la comunidad local sobre la comprensión de la escuela de la
inclusividad.

B. Entorno de Aprendizaje Democrático

Una escuela inclusiva se preocupa por las diferencias individuales, se preocupa por la participación
de los alumnos y apoya a todos los actores de la escuela (profesores, alumnos, personal
administrativo y familias) para que se responsabilicen de las actividades de aprendizaje y enseñanza.

Una de las características más importantes de una escuela inclusiva es la igualdad. En una escuela
inclusiva, todos los alumnos y el personal son tratados con respeto y equidad, y se valoran todas las
opiniones y contribuciones.

Otra característica importante es la colaboración; todas las partes interesadas, dentro y fuera de la
escuela, entienden que deben trabajar juntas para el éxito de la escuela y sus alumnos.

Uno de los requisitos más básicos de una escuela inclusiva son los entornos democráticos en las
aulas. En estos entornos de clase, los alumnos pueden compartir sus ideas, establecer
conjuntamente las normas de la clase y tener derecho a tomar decisiones sobre su propio aprendizaje
y las cualidades del entorno de aprendizaje.

C. Cultura Escolar Solidaria

Crear una cultura escolar segura, positiva y fuerte es uno de los pasos más importantes para
convertirse en una escuela inclusiva. A continuación se exponen algunas medidas que los
administradores escolares y los profesores pueden adoptar para crear una cultura escolar inclusiva;

● invitar a las familias y a los representantes de la comunidad local a visitar las escuelas y las
clases para que ayuden en los proyectos y participen en la enseñanza

● proporcionar a los alumnos oportunidades de participar activamente en la enseñanza y de
liderar

● animar a todas las partes interesadas de la escuela a presentar recomendaciones y dirigir la
aplicación de las recomendaciones presentadas

● apoyar eventos y celebraciones a pequeña o gran escala que apoyen las diferencias en la
escuela.



D. Contenido Inclusivo

En las aulas inclusivas, el profesorado debe organizar los contenidos y las actividades de enseñanza
de forma que se aborden los diferentes estilos de aprendizaje y se incluya a los alumnos con
diferentes habilidades e intereses, teniendo en cuenta las diferencias personales y culturales.

Los contenidos presentados en las aulas inclusivas deben ser atractivos para los alumnos, los temas
de investigación deben ser interesantes y los contenidos deben diferenciarse según las necesidades
de aprendizaje de los alumnos

Los materiales educativos deben enriquecerse para cubrir las diferencias de los alumnos. En los
cursos, se debe hacer hincapié en la existencia de diferencias individuales en materias relacionadas y
en la importancia de preservarlas.

E. Enseñanza Inclusiva

Los profesores que han adoptado la enseñanza inclusiva pretenden organizar los materiales, los
planes de clase, las estrategias de enseñanza, el entorno de aprendizaje y los objetivos educativos de
acuerdo con la comprensión de la inclusión y para satisfacer las necesidades académicas y sociales
de los alumnos.

Algunas de las oportunidades que un profesorado que ha adoptado la enseñanza inclusiva puede
ofrecer a los alumnos con diferentes necesidades de aprendizaje son las siguientes:

● preparar documentos de trabajo a diferentes niveles,
● crear calendarios de trabajo individuales con los alumnos que experimentan dificultades en el

trabajo regular,
● ofrecer la posibilidad de seleccionar enfoques de evaluación en los que los alumnos puedan

demostrar mejor lo que han aprendido (presentación de carteles, presentación oral, teatro,
etc.).

F. Gestión Inclusiva del Aula

Se trata de minimizar las barreras al trabajo de profesores y alumnos, utilizar el tiempo de enseñanza
adecuado y asegurar la participación de los alumnos en las actividades.

● Gestionar los recursos, las personas y el tiempo en el aula.
● Garantizar que los alumnos se respeten a sí mismos y a su entorno.
● Asegurar la participación activa del alumno en los procesos de aprendizaje.
● Procesar los procesos que intervienen en la modificación de las conductas que impiden a

todo el alumnado participar en los procesos de aprendizaje.

En consecuencia, entre las prioridades de la política educativa deben figurar las medidas y los
métodos que serán útiles para difundir la educación inclusiva y sus prácticas.

Los principales pasos a seguir para la difusión de la educación inclusiva en todos los países pueden
determinarse como la aceleración de las actividades de información y sensibilización al respecto; la
actualización de los planes de estudio y los materiales educativos para apoyar las prácticas inclusivas
y el desarrollo de la formación de los profesores. Los pasos propuestos ofrecen una perspectiva
holística que conducirá a cambios positivos en todo el sistema educativo.

Llevar a cabo estos pasos requiere que todos los actores asociados a la educación trabajen en
colaboración. Cada paso en este camino y cada proyecto que se ponga en marcha es valioso y tiene
el potencial de ser un hito importante para el asentamiento y la interiorización de la educación
inclusiva.



3 RESUMEN
La Ley del Derecho a la Educación de 2009 garantiza la educación a todos los niños,
independientemente de su casta, religión, capacidad, etc. Es esencial construir una sociedad inclusiva
mediante un enfoque integrador. Al hacerlo, hemos desafiado las creencias más comunes y hemos
desarrollado un nuevo conjunto de supuestos básicos. La inclusión es más que un método para
educar a los alumnos con discapacidad. Subraya que cada niño, independientemente de la intensidad
y la gravedad de sus discapacidades, es un miembro valioso de la sociedad y es capaz de participar
en ella.

Una buena educación inclusiva es aquella que permite a todos los alumnos participar en todos los
aspectos del aula por igual o casi por igual. Para hacer frente a los desafíos, la participación y la
cooperación de los educadores, los padres y los líderes de la comunidad es vital para la creación de
escuelas mejores y más inclusivas. El Gobierno de la India está intentando mejorar su sistema
educativo centrándose en el enfoque inclusivo. Los retos pueden superarse concienciando a las
comunidades sobre los derechos humanos y dando a conocer ejemplos positivos de niños y adultos
discapacitados que tienen éxito en la educación inclusiva y en la vida más allá de la escuela como
resultado. Tenemos que desarrollar un diseño inclusivo del aprendizaje para que la educación sea
alegre para todos los niños, de modo que la educación para ellos sea acogedora, amigable para el
alumno y beneficiosa y se sientan como parte de ella y no como algo aparte. Por lo tanto, la inclusión
surgió como una buena solución a la cuestión de cómo educar a estos niños de forma más eficaz.

Este nuevo mundo en constante cambio espera que se produzca constantemente, y lo que es más
importante, que se produzcan cosas nuevas y se mantenga el ritmo de este cambio. Por lo tanto, las
habilidades de innovación serán habilidades indispensables que deberán tener los individuos del
futuro. Todas estas habilidades que se espera que se adquieran en el siglo XXI están estrechamente
relacionadas con el concepto de aprendizaje permanente en su conjunto. La continuación de las
actividades de aprendizaje permanente para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos y
competencias en una perspectiva relacionada con las habilidades personales, cívicas, sociales y/o
laborales será un enfoque adecuado a las exigencias de la época.

En conclusión, es importante desarrollar una educación centrada en el desarrollo de las competencias
del siglo XXI y construir un entorno educativo común para los niños y los jóvenes, donde las escuelas
y las instituciones culturales tengan una misión común que cumplir. En las escuelas, los profesores
conocen muy bien las necesidades, el lenguaje y las aspiraciones de los niños y los jóvenes, y las
instituciones culturales tienen recursos que pueden convertirse en un campo de experimentación y
actividades creativas.

Teniendo en cuenta las cambiantes necesidades educativas y la era de la sobrecarga de información,
buscamos oportunidades de comunicación personal, directa y en igualdad de condiciones. Tenemos
que darnos cuenta de que la cultura y la educación son vitales para el desarrollo humano. La
educación artística y la creación de arte enriquecen el sistema educativo.

Palabras clave: educación, habilidades, creatividad, educación inclusiva, habilidad del siglo XXI,
niños con necesidades especiales, discapacidades
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