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eas iniciales 
 

oportunidades (Mayer, 1997; Simon, 2008; Dubet, 2009, 2012) para todas las 

construcciones de justicia (Rawls, 1995; Roemer, 1998; Sen, 2010; Cuenca, 
2011) y nuevas figuras de alteridad desde la periferia para la periferia1 (Zea, 
1990).  

(Kosik, 1963; Dussel, 1974; 
Badiou, 2006) de sujetos implica abandonar aquellas concepciones basadas en 
la justifica social (Rawls, 1995; Sen, 2010) que apuntan a redistribuir los bienes 
y derechos (Tomasevki, 2009) a grupos tradicionalmente excluidos, 
pro
grandes concepciones tales como: a) la igualdad de posiciones y b) la igualdad 
de oportunidades.  

atraviesa la inclu

a la historia de la cultura2 (Burke, 2010

Adler, 2011; 

 

nivel mundial. Sus principales tensiones se desprenden de las acciones 

 
El problema de totalidad depende de una dificultad discursiva, en tanto 

dispositivo de control (Foucault, 1990) se constituye, pues, tiende a 
homogenizar bajo una experiencia discursiva que pluraliza las intenciones y 
diversifica a los sujetos superficialmente, entre ellos, los denominados como 

                                                 
1 Concepto desarrollado ampliamente por Lyotard y Vattimo. En su transferencia a la ciencia 
educativa y sus problemas centrales podemos entenderla como un vocablo que explicita la 

-
explicar la complejidad del tiempo actual.  

2 

sde la historia de nuestra reg  no exige separar o fragmentar 

desde una   
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De las propuestas tradicionalmente aceptadas a propuestas formativas 
potenciadoras 
 

nuestro continente han comenzado a desarrollar espacios formativos que 

materia ha sido aportado por gran parte de las universidade

necesidades, intereses y motivaciones de este grupo en dicho nivel.  
niversidad y discapacidad a nivel mundial no 

responsabilidad social. No obstante, muchas de las acciones y estrategias 

permiten asumirlo en potencia. el lat.  y este 
del gr. 

ujetos, 
se constituye en tanto, 
conocimiento y al poder.  

superior inclusivas y su descaso nivel de impacto de las trayectorias sociales y 
formativas de nuestro estudiantado. Es importante reconocer que las 
propuestas no logran ser inclusivas ni para todos, pues se explicitan desde una 

conjunto de acciones y estrategias cuya experiencia discusiva homogeniza y 

equitativo, igualitario y cercano. 

nuestro continente han avanzado hacia: a) crear comisiones universitarias e 
interuniversitarias en la materia a fin de reflexionar, sensibilizar e ir asentado 
condiciones que supongan la mejorara sobre la pertinente de estas acciones, 

espacios que promuevan la accesibilidad de todas las personas, cuyo 

d 
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aseguramiento en licada y de los estudios de posgrado, 

en condiciones 
estrategias para asegurar las condiciones de aceptabilidad de este proceso, f) 

instituci

el autor de este documento sobre 
 

que respete la naturaleza de este modo. De esto se desprende 

identidad socialmente construida 1  (Goffman, 1980) que dichos estudiantes 

esto puede significar en su desatino social a la luz de un sistema que 

potencia. 
 

las que deben habilitar el capital humano de 

trabajo activo- cas, fortalezas y 
debilidades. 
laboral: a) sentar las bases de una propuestas formativa a nivel nacional que 

programas de apoyo, c) apostar por un trabajo activo-aceptante, d) promover 
programas formativo en respuesta a las demandas laborales del medio, a 

as en uso y que 
ofrezcan experiencias y nuevas oportunidades de trabajo.  
 
 

                                                 
1  
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pertinencia/coherencia sobre sus acciones, especialmente en los diversos 

ed
- -

desgastadas/mutiladas, tales como: a) discapacidad/es, b) diversidad/es y c) 
necesidades educativas especiales.  

La continuidad y permanencia de estos reduccionismos ha derivado en 

1 a ciertos grupos de estudiantes 

validas/pert  

esprendidos de la luz de las 
 

 

brindar opor -grado a 

legitimar a un conjunto colectivos de ciudadanos que durante el siglo XX han 
dado muestra de una lucha incesante y digna de ser 
era otro que ser entendidos como personas en todas sus dimensiones.  

de la matriz disci
equitativo. Este hecho ha impacto fuertemente en las propuestas 
implementadas, reproduciendo un conjunto de acciones/estrategias 

ivos. En 

conformado y han articulado un saber escasamente oportuno a lo que significa 
-grado y de post-

 que en parte devela la ausencia de fundamentos y criterios 

desarrollo con foco en la totalidad de ciudadanos que buscan legitimarse en 
sus estructuras internas.  

La ausencia de 

                                                 
1 Revisar http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5068146. 
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onado este 
hecho. Un ejemplo claro de la incongruencia 

1 queda reflejado en el documento: 
2 , elaborado por el Ministerio de Educacional 

regi
-

-
que imposibilitan un encuen
significativos.  

Al revisar el documento anteriormente citado, preocupa de sobremanera 
la escasa re-
problematizar/reflexionar el campo de las IES a partir de un enfoque que 

c

sujeto, prestando esta propia de connaturalid

cuenta de la impertinencia de los marcos referenciales empleados para 
rtido 

su papel de dominancia y ha supuesto nuevos mecanismos que intentan 

emergencia de nuevos sujetos defi
 

Es importante mencionar que la responsabilidad social universitaria y su 

sus propuestas filo-

- -

desacreditados debiesen considerar como un criterio de calidad de las IES la 
responsabilidad y la magnitud de la respuesta formativa a todos sus 

-institucionales en 

                                                 
1  
2 Para profundizar  en: 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Lineamientos.pdf.  
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dominantes y alternativas del tipo socioeducativas.  
En Chile durante los meses de marzo, mayo y agosto de 2015, la Red de 

Superior Para Todos: avanzando hacia un nuevo espacio de inter-

 

nes para un nuevo espacio de 
inter-

en l

 

constituido como una tendencia de futuro y es por eso, necesario clarificar sus 
horizontes y dotar mayor pertinencia sus intervenciones. A esto se agrega, la 

tensiones de la historia de la cultura 
su desarrollo y a evaluar la efectividad del mismo desde la voz de sus propios 

instituciones de la sociedad civil, pues esta serie de enc
- -  

grande los estados de Latin
se construye 

con los aportes de 
 educativas. 

habitan cada uno de los interlocutores. Este espacio busca recoger los aportes 
y significados ocultos propios de quienes viven el proceso y desde este espacio 

de este modo a los sujetos, a sus sentidos subjetivos, a su historia y a su 
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que algo ha decantado y hemos tomado mayor conciencia sobre la necesidad 

Superior Inclusiva de Chile, quien ha entendido el mensaje de comenzar a 

permitan re- s y concepciones al 

nos invita abordar nuevas discusiones, explorar nuevos territorios y revisar 
. 

concepto, nos 
da, 

construida, revisada y validada con t
co-  

tomado dos meses de trabajo durante el verano de 2015. Su desarrollo que se 
 Las estrategias 

grupos y mesas especializadas, b) presencia de observadores y secretarios 

especificidad, d) 
 
ia 

to 

 

d

 

las oportunidades de desarrollo si  acciones 
-

social de cada ciudadano.   
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menzando y se encuentra en un 

 puntualizo sobre la calidad de los servicios, sino que en el 

que enfrentan las IES a inicios del nuevo 

- post-
 

docentes y estud

 para el profesorado universitario y sus dilemas en los estudios de 
posgrado y f) programas de movilidad estudiantil (pasan  
 

 
 

la literat

 [pro], que 
sig ], referent
2015). 

situar nuevos marcos de 
con este modelo.  

pacidad. Muchos de los programas 

reemplazado los programas de bachillerato y han supuesto ciertas 
innovaciones que buscan nivelar/compensar determinadas 
desigualdades/inequidades cognitivas 

los estudios desarrollados por la Dra. Carina Kaplan (2006, 2007) que hace 

han sido invisilizados/negados 
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del don a 
 

desventaja social con presencia de estudiantes con aptitudes sobresalientes. 
La relevancia de estos programas reside en: a) visualizar el avance de la 

de poder, b) comprender que el truncamiento de los talentos no responde como 
tradicionalmente es entendido desde una mirada colonialista que entiende que 
no 
donde esta se encuentra, c) superar la desesperanza aprendida tan presente al 
interior de nuestras comunidades educativas y d) reconocer la neutralidad e 

-
modelo imperante y con ello, contribuyen al truncamiento invisible de sus 

propone el Proyecto Zero de la Universidad d
agrega, la necesidad de 

formar 
 

 que 

asegurando aprendizajes que posean un sentido generativo para sus 
estudiantes. En otras palabras, implica aprender a describir las estructuras del 

humana en toda su magnitud.  

contemplar un repertorio de saberes acumulados que permitan 
situacionalmente responder a las necesidades, intereses y motivaciones de 
estos grupos sociales y contribuir a co-construir propuestas de  

iquecimiento de su 

respecto, agrega que: 

 en todo el sistema, en tanto en programas 
convencionales o formales como no convencionales o alternativos 

(Peralta, 1996:98).  

que responden a la heterogeneidad puesto que buscan explorar la 

nuevos fundamentos para pensar la formac

depende un profundo de rescate del patrimonio inmaterial de nuestros pueblos 
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colonial

de culturas, pues todos poseemos diversas maneras de ser, sentir y pensar, las 
que demuestran nuestro patrimonio inmaterial que en escuetas ocasiones es 
considerado en nuestras trayectorias formativas.  

XXI propuestos por 
tales programas reconocen que: a) la diversidad es una propiedad connatural al 
ser humano y por tanto, demuestra coherencia con el fundamento 

cada persona, lo que contribuye a justificar que cada ser humano posee 
mos 

estilos y ritmos de aprendizaje. Un factor clave reside en comprender como se 
dulos y dominios de nuestro cerebro, b) los 

dispositivos de la creatividad y el pensamiento lateral y c) la necesidad de 
desafiar el pensamiento, el cerebro ejecutivo y la inteligencia ejecutiva. Todo 

usiva: la 
heterogeneidad.  

1 acorde a este 
mo

2.  

si

 de iniciar 
allado sobre las bases que sustenta las ciencias 

latinoamericana  cargada de grandes fragmentos y fisuras que ninguna 
reforma educativa ha logrado resolver. Esto exige apostar por reparar la 

acuerdo a las tensiones de la historia de nuestras culturas. 
Esto es un factor clave de responsabilidad social universitaria que exige un 

                                                 
1 
de la cual se han desprendido variadas publicaciones y conferencias a nivel internacional. 
2 Para profundizar 
siglo XXI.  el siguiente link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5068146.  
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derechos, sino que apostar por  la ley y aseguren 

ello ha contribuido a concienciar/informar/denunciar. No obstante, se hace 
a persona no sea omitida y se evidencien 

erar 

iples 
formas de ignorancia que muchas comunidades no consideran al gestionar 

IES? 

niversal de Aprendizaje (CAST, 2006). Sin embargo, 

de sus tres principios: a) 

, pues sus principios y sub-principios deben integrarse de forma 

un contenido se deben integrar los tres principios con la finalidad de imprimir 
mayor accesibilidad y permitir a cada uno de los estudiantes participar de la 
clase, especialmente, desde la perspectiva de que toda persona posee 

esto, se agrega que la corteza cerebral en cualquier momento de vida puede 

cada estudiante. Esto es, presentar actividades/escenarios de aprendizaje 
 

Una perspectiva que ha cobrado 

important
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amplitud para conectar 

reproducir las tradicionales adaptaciones curriculares que individualizan la 

dificultades.  

disciplinario que 
integre los siguientes marcos de referencia para construir y problematizar una 

-especial. En 
e referencia: a) 

dimensiones de la creatividad y del pensamiento lateral, e) principios de la 
ctica, f) dimensiones del mapa cognitivo para 

aprendizaje.  
Resulta imprescindible que el concepto de 

 primera 
vez en 1972 como resultado de una reforma educativa impulsada por la 

necesidades, valores y motivaciones culturales y su contexto al desarrollo del 
 

docente y los intereses, 
motivaciones y necesidades formativas de los estudiantes.  

ingreso, sino que focalice sob

estudiantes consolidar/comprender un conjunto de saberes propios de su 

discapacidad es una puerta de entrada al mundo laboral, esta debe ser 
monitoreada des

 

-
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na en su 

 debe dar pistas a las autoridades competentes 
-construidas e 

ticos, 
-Betancourt 

 

reconocer el estancamiento de los estudios 
como, las representaciones sociales de sus principales actores, las que 
demuestran grandes contradicciones y en muchos casos ignorancias profundas 
en los modos de comprender/interpretar/entender los 

d/continuidad/vigencia de esta 
impertinencia de modelos exige revisar los fundamentos y las propuestas 
desprendidas.  

para el profesorado universitario, ya que muchos de los encargados de 

los mecanismos y estructuras internas de las IES. Este desa

 
 

profesorado universitario en materia de educac
inclusiva 
 

propuestas po

 

as de cada 
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para problematiza

rescata? 

ializada en cuanto a: a) 

ocasiones n

lo, a 
visualizar la impertinencia de algunas medidas formativas desprendidas de una 

desde la comunidad ci -

 

te es una clave innegable 

general 
-pensar los escenarios de 

estudiantes y a su creciente diversificac

aprendizaje para la totalidad de ciudadanos y desde una perspectiva que de 

todos.  

experiencia profesional. No basta con una simple ins

 todas las dimensiones claves y 
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este modelo, cuya coherencia interna responda cabalmente a las tensiones 
experimentadas por la totalidad de estudiantes.  

evo orden 
-

superar los campos tradicionales inmodificables que ha supuesto la 

paradigma dominante exige prestar mayor reflexividad y eticidad al desarrollo 
radica en superar a 

socioeducativas que afectan a las trayectorias de todos nuestros estudiantes. 

mencionan. 
 

 -
grado, pos para el 
profesorado de IES, es un tema que debe evitar ser catalogado como un 

de trabajo formativo presente en todas las dimensiones de las IES. Las IES 
lanes lograr dar 

-
cultural.  

es estructurar 

-especial, de lo 

es

multimodal, polimodal o dual), permanencia (formas que adopta la 
-grado 
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y pos-

-aceptante y k) el levantamiento de las 
bases  

En lo relativo 

superior -

especializado en esta materia son 
vinculados con la mejora del destino social de cada estudiante.  
 
Implementar acciones de aseguramiento de la pertinencia de los 

asesoramiento  
 

educativa y de la igualdad de oportunidades son temas centrales que no han 

gama de reflexion

 -

-pensar la justicia social. Contra el mito de 
ofundo para 

comprender como se estructuran, modifican y limitan la denominada igualdad 

significativa de los sistemas educativos, entendiendo que no son ellos los 

parias en occidente (Bauman, 2012). En este sent

necesidad de situar/promover/garantizar condiciones estrategias y lineamientos 
institucionales que permitan ejercer los derechos y satisfacer las necesidades 
de los agentes educativos (docentes y estudiantes) de forma oportuna.  

En este contexto, la necesidad de crear lineamientos de aceptabilidad y 
criterios para monitorear su desarrollo efectivo exige apostar por la 



Praxis Investigativa ReDIE 
Vol. 8, No. 15. Julio-Diciembre de 2016 

110 

la docencia 

social de los grandes aprendizajes a los que se enfrentan. El asesoramiento 

 
En el caso de los estudios de pos- a 

logro del asesoramiento profesional es necesario que los docentes y los 

necesario que todas las acciones sean consensuadas entre todos los agentes 
formativos claves.  
 

garantizar aceptabilidad en los estudios de posgrado 
 
Tal como ya se ha mencionado anteriormente, un indicador de calidad 

 
de pensar 

eflexiva sobre las condiciones inter-institucionales e intra-
-

a IES y en sus programas de pos-
cia y calidad de los servicios 

implementados. No basta que el programa sea innovador, atractivo y bonito, 

 
A la fe

-

ula, programas e indicadores de 
a de 

modalidad. Se agrega la necesidad de incorporar lineamientos en los 
programas 
demuestren la efectividad del mismo.  
 

educac r  
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internacional. 

indicadores, procedimientos y estrategias de a

 
 

superior para todos, es necesario ir construyendo un marco 

referida a universidad y discapacidad, existe un avance significativo otorgado 
lementadas por el Cono Sur, las que en 

el caso de Brasil obligan a sus IES a tener presencia de estudiantes en 

opuestas 

-grado. En lo relativo a la 

imperioso comenzar a discutir.  
 

La necesidad de t

I.E.S. inclusivas 
 

adoptar nuevas formas para lograr 

del gobierno universitario y estas se encuentran estrechamente vinculadas con 

 

contexto de IES  directamente relacionado con las 
institucional, pues son estas las que le otorgan un grado de legitimidad y poder 

importante que la autoridad institucional resguarde y trace las orientaciones 
claras para asegurar la respuesta educativa, pues si esto no se institucionaliza 

sistemas de construcciones comunitarias.  

Es importante s
institucional no soluciona el tema al interior de cada comunidad, es necesario 
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os niveles de 

 
 institucional deben puntualizar en 

conexiones significativas entre: la perspectiva cultural de cada IES y sus sub-

 
 
La necesidad de considerar los incidentes relevantes de la vida social 
universitaria de pe  
 

resistencias y relegamientos que afectan a su vida social y a su vida social 
universitaria. Este campo nos permite determinar la emergencia de ciertos 

nos puede iluminar es la deno

 
La invest

titulada: "Vida Social y Discapacidad: un estudio exploratorio sobre los niveles 

resistencias derivadas de su proceso de biogra 1 , contribuye con 
hallazgos significativos para entender este proceso. Uno de los aportes  

que much
 

 
Conclusiones 
 

educativos, siempre que apostemos por un desarrollo acertado y oportuno 

actual. Todo ello, nos enfrente a un nuevo sistema de reflexividad que apueste 
un giro en las formas de entender la prod
materia, implica necesariamente, profundizar sobre el desarrollo 

                                                 
1  Tesis cond

Profesional de Providencia. 170 pp. 2013.  
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