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Resumen
La transformación de la Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP) implica 
potenciar el desarrollo académico y contribuir al conocimiento en este ámbito. 
En este escenario, la generación de un Congreso Educativo se convierte en un 
espacio de reflexión donde se ponen en juego los recursos y capacidades aca-
démicas de los docentes que conforman distintos espacios académicos en 
Educación Técnico-Profesional. En este espacio confluyen conocimientos en 
torno a la innovación y la investigación educativa asociadas a temáticas como 
la problemática de las políticas educativas, modelos educativos, diseños curri-
culares, didácticos y pedagógicos en ESTP. En este artículo se presentan las 
reflexiones y consideraciones para la evaluación de las comunicaciones más 
representativas expuestas en un congreso de innovación educativa en contex-
tos inclusivos de Educación Superior que se convirtieron, finalmente, en los 
capítulos de este libro con Referato.
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Palabras clave: Educación Superior Técnico-Profesional, innovación educativa, 
educación superior inclusiva.

Abstract
Higher Technical Education (HTE) transformation implies strengthening aca-
demic development and contributing to knowledge in this field. In this sce-
nario, an educational conference becomes a space for reflection where aca-
demic resources and capabilities of the teachers who make up different 
academic spaces in Technical-Professional Education are put into play. In this 
space, knowledge converges around innovation and educational research asso-
ciated with topics such as the challenges and opportunities of educational 
policies, educational models, curricular, and pedagogical designs in HTE. This 
article presents the reflections and considerations for the evaluation of a se-
lection of communications presented at a conference on educational innova-
tion in inclusive Higher Education contexts, which finally became the chapters 
of this peer-reviewed edited book.

Keywords: Higher Technical Education, educational innovation, inclusive Higher 
Education.

1. Introducción

La Educación Superior Técnico-Profesional chilena se encuentra 
en un proceso de profundos cambios que viene dado por las polí-
ticas educativas conducentes a mejorar los procesos académicos, 
la formación de nuevos profesionales y el aporte de estos conoci-
mientos a la sociedad.

El objetivo del presente artículo es mostrar un análisis de los 
procedimientos y reflexiones en torno a las características del 
contexto, actores y prácticas innovadoras, así como los principa-
les productos académicos asociados a la gestión de la innovación 
e investigación educativa desarrolladas en el congreso educati-
vo de un contexto de Educación Superior Técnico-Profesional 
(ESTP).

Desde la política educativa se provee el marco regulatorio 
para caracterizar las instituciones innovadora en la ESTP (Decre-
to Exento núm. 848-2016), junto con la nueva Ley de Educación 
Superior Chilena (Ley 21091, 2018), que incorpora las funciones 
académicas de docencia, vinculación con el medio, innovación y, 
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en cierta medida, investigación para los niveles de Centros de For-
mación Técnica e Institutos Profesionales, con el objetivo de apor-
tar a la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y con 
nuevos conocimientos de especialidades al mundo productivo.

Este nuevo escenario busca responder a los complejos, acelera-
dos y cambiantes fenómenos globales que afectan a los procesos 
sociales, productivos, educativos y académicos. Las instituciones 
que forman profesionales a través de su política y modelo edu-
cativo reorganizan sus recursos, saberes académicos y el mundo 
del trabajo en diferentes proyectos conducentes a involucrar y 
sensibilizar a los actores educativos técnicos profesionales, que 
en la mayoría de los casos significa transformar una institución 
de educación superior docente a una académica.

En este sentido, desde el Centro de Innovación en Educación 
CIEDU de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, han 
surgido diferentes iniciativas innovadoras, como el Concurso de 
Innovación Docente (CID), la gestión, coordinación y dictación 
del Magíster en Pedagogía Aplicada a la Educación Superior y el 
Congreso Educativo, que han tenido como objetivo precisamente 
gestionar la innovación, en distintos niveles experiencias, bue-
nas prácticas e investigaciones en el ámbito educativo, convir-
tiéndose cada uno de ellos en espacios de interacción académica 
en torno a las innovaciones educativa (Saez, Soto, Flores, Neira y 
Maregatti, 2018), cuyo propósito es generar las condiciones para 
la reflexión docente y la adopción de buenas prácticas que im-
pacten en su quehacer académico y en la calidad de la formación 
de nuevos profesionales.

La evolución de dichos espacios de innovaciones ha inten-
tado adaptarse a las profundas transformaciones del sistema 
educativo poniendo en evidencia los límites y alcances de la in-
novación educativa vinculadas a la sensibilización docente, su 
formación, interacción entre pares, la difusión, publicación, el 
escalamiento y la transferencia educativa, y como resultado se 
han obtenido nuevas formas de interacción para la producción 
académica.
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2. La transformación de las instituciones de 
Educación Superior Técnico-Profesional
La transformación de las instituciones que responden a las de-
mandas de un mundo globalizado implica un periodo de tran-
sición del paso de una institución docente a una académica que 
afecta tanto a la unidad educativa en su conjunto como a sus dis-
tintos actores. Esta nueva forma de percibir la acción educativa 
afecta principalmente a los docentes en su quehacer cotidiano, 
tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en su pro-
pio proceso formativo.

En el nuevo contexto académico, la gestión del conocimiento 
exige estar acorde a los ritmos y tiempos de la producción y re-
producción del conocimiento. La lógica global de la producción 
académica dentro de los sistemas educativos implica la genera-
ción de las condiciones para la circulación de la información y 
el conocimiento en sus distintos niveles: reflexiones prácticas, 
experiencias, innovaciones, transferencias e investigaciones edu-
cativas. Esto significa ordenar y organizar el saber docente insti-
tucional para mejorar la calidad de los aprendizajes a través de la 
formación docente y académica.

La incorporación de las funciones académicas de docencia, 
vinculación con el medio, innovación e investigación es un pro-
ceso paulatino, y ha de tener como punto de partida la tradición 
docente de la institución y, fundamentalmente, lograr su equili-
brio con la función investigativa (Bolivar, 2017).

Dicha condición tiene que estar dada desde la Política Institucio-
nal, la cual ha de promover una cultura organizacional colaborati-
va y participativa en torno a la innovación, transferencia e investi-
gación educativa y productiva. Esta ha de plasmarse en el Modelo 
Educativo Institucional de tal modo que oriente la práctica acadé-
mica y principalmente debe expresarse en el modelo de Diseño 
Curricular, que lleva concretamente el accionar académico al aula.

Específicamente, los diseños didácticos y pedagógicos deben 
tributar a las diversas actividades que son propias de las funcio-
nes académicas, todo esto de manera intencionada y progresiva. 
Es aquí donde la innovación educativa se presenta como el modo 
deliberado con el cual se operacionaliza el quehacer educativo 
de los diferentes actores involucrados en la acción educativa, en 
especial, para el docente.
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De ahí la importancia de identificar la historia del conoci-
miento y saber docente de la institución, que se ha traducido en 
el aula a través de desarrollo de las estrategias didácticas que, al 
ser sistematizados por la función investigativa, articula nuevos 
saberes que pueden ser canalizados en espacios de producción 
académica como un congreso educativo. 

En la práctica, se tienen que generar espacios académicos en 
los cuales se difundan y publiquen las principales reflexiones y 
experiencias educativas de los docentes. Son instancias que invi-
tan a sistematizar las buenas prácticas y la creatividad de estos, a 
través de las innovaciones, junto con los procesos investigativos 
vinculados a ellas.

3. De las prácticas docentes al saber académico

La naturaleza de la gestión de la innovación es reunir el saber do-
cente para ser redistribuido. Sin embargo, tiene que adaptarse de 
manera flexible a los diferentes escenarios y cambios del contex-
to global, social, institucional, curricular, didáctico y pedagógi-
co. Esta misma característica, en su desarrollo, permite canalizar 
el saber docente hacia un saber académico, entendido como un 
proceso progresivo de transformación en la forma de percibir los 
fenómenos educativos desde las prácticas docentes.

Disponer de recursos tecnológicos y el uso de estos es funda-
mental. Por una parte, promover el uso de tecnología en el cuer-
po docente incentiva a crear nuevas estrategias didácticas para la 
utilización de las tecnologías. Por otra, permite contar con espa-
cios virtuales que contengan las principales experiencias e inno-
vaciones educativas para su difusión y escalamiento, además de 
proporcionar espacios de interacción docente. 

La transformación del saber docente al saber académico tiene 
en la formación docente una de sus características esenciales. En 
este sentido, el proceso de mentoría (Fish, 2017) entre pares per-
mite a los docentes más experimentados en innovación e inves-
tigación explicar los procedimientos a los docentes nóveles y, a la 
vez, llevar estas prácticas al aula. En esta interacción, surgen los 
primeros insumos para las reflexiones en torno a la innovación 
educativa, los recursos tecnológicos y metodologías utilizadas, la 
investigación asociada, la formulación de proyectos, la produc-
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ción de artículos, las formas de sistematización de los saberes 
docentes y los procesos académicos en general.

Desarrollar las competencias y funciones académicas no está 
exento de dificultades, principalmente asociadas a los tiempos 
destinados para la formación docente a través de la mentoría, ya 
sea que los docentes mentores estén dispuestos a formar a otros 
docentes desde sus experiencias o que los docentes mentorizados 
respondan a las limitaciones propias de las innovaciones educa-
tiva en relación con la percepción de los otros actores (Marcelo, 
2016) y el contexto en que se desarrollan.

Para reducir las brechas asociadas a los procesos académicos 
y de la innovación educativa, se puede partir por identificar los 
docentes de acuerdo a sus características académicas y profesio-
nales. En sus prácticas cotidianas, algunos docentes muestran 
motivación y disposiciones naturales a las prácticas académicas. 
Sistematizar el trabajo con ellos llevaría a diseñar un procedi-
miento de la interacción entre los docentes y académicos y la 
forma como estos se relacionan con los recursos tecnológicos y 
las innovaciones disponibles. Pero, además, permite estructurar 
los procedimientos para la incorporación de nuevos docentes a 
la práctica académica. 

En la acción académica, implica que los docentes experimen-
tados utilicen, por ejemplo, repositorios virtuales para promover 
el trabajo colaborativo y multidisciplinar en torno a temas y pro-
blemáticas comunes. Este punto de partida despliega la idea de 
la incorporación progresiva en el quehacer docente las funciones 
y la producción académica, cuyo resultado tiene que traducirse 
en la presentación de ponencias en congresos, formulación de 
nuevos proyectos de innovación educativa y elaboración de ar-
tículos académicos.

En consecuencia, se generan las condiciones y la sensibiliza-
ción de los actores académicos para identificar las característi-
cas de los proyectos innovadores que se implementan y, sobre 
todo, estructurar comunidades profesionales de aprendizaje (Bo-
livar, 2017) en torno a la innovación educativa como equipos 
interdisciplinares.

El trabajo colaborativo y la conformación de comunidades 
críticas y participativas son características propias de la investiga-
ción-acción (Bisquerra, 2012), donde surgen investigaciones en tor-
no a diseños didácticos innovadores que han sido implementados. 
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Este contexto académico permite la evaluación de resultados 
de proyectos innovadores donde el nivel de rigurosidad investi-
gativa y didáctica, al incorporar el uso de tecnología en las acti-
vidades, permite conjugar las funciones académicas para contri-
buir a tratar temáticas y problemáticas propias de la Educación 
Superior Técnico-Profesional de hoy, como son: la reducción de 
brechas entre el perfil de ingreso de los estudiantes y el perfil 
profesional de la especialidad, la formación docente, los procesos 
de mentorías, la inclusión educativa, el desarrollo de estrategias 
activas y la evaluación de competencias. Poniendo en la acción 
académica los conceptos de innovación, vinculación con el me-
dio, investigación y transferencia educativa, tipos de transferen-
cia y la evaluación de la transferencia (Cano, 2015) como ejemlos 
para contrastar y validar ante la comunidad de actores académi-
cos la productividad académica.

4. El aporte al conocimiento científico sobre la 
Educación Superior Técnico-Profesional
Un congreso educativo es la oportunidad de estructurar un es-
pacio, donde, a modo de síntesis, confluyan experiencias de in-
novación, buenas prácticas y producción académica como con-
secuencia de la sistematización de los saberes educativos y profe-
sionales de diferentes actores vinculados a la Educación Superior 
Técnico-Profesional.

Se aprecia en la experiencia de congresos internacionales una 
tendencia similar: 

Con frecuencia dichos efectos se han considerado en términos de 
mejora del aprendizaje de los estudiantes y/o de su satisfacción, de 
la actividad de los docentes, de los procesos de cambio impulsados 
o de optimización de la organización, de los procesos y de los recur-
sos empleados (…) puesto énfasis en la necesidad de seguir inno-
vando, experimentando e investigando con el objetivo de mejorar 
los logros y, a la vez, difundirlos y transferirlos. (EDUTEC, 2018: 5)

Asimismo, un congreso educativo permite revisar las nuevas 
tendencias e innovaciones que están cambiando la educación a 
nivel mundial, identificando los recursos para mejorar la acción 



16 Innovación educativa en contextos inclusivos de Educación Superior

educativa, compartir, colaborar y construir espacios en torno a 
temáticas y problemáticas comunes (Congreso Internacional de 
Innovación Educativa, 2018).

Precisamente, el propósito del presente libro y de este artículo 
es mostrar las comunicaciones más representantes y destacadas 
que se presentaron en el VII Congreso Educativo de INACAP el 
año 2019. El congreso es una iniciativa del Centro de Innovación 
en Educación CIEDU, que tiene como misión:

(…) desarrollar y promover la innovación en la docencia para la 
mejora permanente de la calidad de la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes, apoyando el proyecto institucional con contri-
buciones a la formación de nuestros académicos y la apropiación de 
estrategias y tecnologías concebidas como oportunidades de desa-
rrollo de conocimiento. (CIEDU, 2019)

Este año el congreso tuvo dos hitos importantes, que dieron 
la oportunidad de enriquecer con nuevos saberes, experiencias y 
recursos su realización. Por una parte, se realizó en conjunto con 
la Escuela de Humanidades y Educación de INACAP y, por otra, 
se abrió por primera vez a la comunidad académica nacional e 
internacional, de modo que se recibieron comunicaciones deriva-
das de investigaciones y de innovaciones educativas.

Desde sus inicios, el Congreso Educativo en sus versiones an-
teriores se ha convertido en un espacio donde diferentes actores 
educativos difunden y comparten experiencias innovadoras a la 
comunidad educativa, además de ser un foro de motivación para 
la adopción de nuevos conocimientos y prácticas exitosas para la 
promoción de una cultura innovadora en la Educación Superior. 

Este importante evento educativo ha encarnado la misión, va-
lores y principios que INACAP ha promovido a lo largo de sus 
53 años de historia, liderando procesos conducentes a mejorar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Esta 
intención ha sido plasmada dentro de la política institucional y 
su modelo educativo, que busca responder a nivel organizacional 
a los profundo y acelerados cambios globales, sociales y educati-
vos específicamente a nivel de la ESTP.

En este sentido, el séptimo congreso educativo se constituyó 
en un hito significativo a nivel institucional y nacional. Lo que 
compartimos en esta oportunidad fue producto de la historia y 
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la madurez alcanzada como institución y, especialmente, como 
Centro de Innovación en Educación de INACAP que exigió mo-
vilizar sus capacidades para desplegar el saber acumulado antes 
durante y después del evento.

El mundo académico fue invitado a compartir experiencias y 
conocimientos con temas y problemas que forman parte del con-
texto de transformación actual. Por ello, este año el tema central 
del Congreso fue la «Construcción de una cultura innovadora 
para la inclusión en la Educación Superior Técnico-Profesional». 
En efecto, la educación técnico-profesional en nuestro país se ha 
caracterizado principalmente por desarrollar solo la función aca-
démica docente y, en menor medida, las funciones de innovación 
y la vinculación con el medio. 

Como parte de la producción académica de excelencia, y a 
fin de consolidar el riguroso trabajo realizado, se decidió hacer 
este libro con referato externo seleccionando las mejores comu-
nicaciones, después de un exhaustivo proceso evaluativo. Se re-
cibieron 15 artículos, de los cuales quedaron solo los que pre-
sentamos en este libro, en los cuales se abordan temas como: 
el perfil de los estudiantes que ingresan a la Educación Supe-
rior técnico-profesional y las características de sus trayectorias 
académicas, los problemas de deserción y exclusión, el perfil de 
docentes, el trabajo de mentoría en la formación docente, las es-
trategias didáctica activas como la clase invertida, la evaluación 
de la innovación y los programas de inclusión en contextos de la 
Educación Superior.

A modo de resumen, los principales temas asociados a la in-
novación educativa en contextos inclusivos de Educación Supe-
rior con los cuales el lector se encontrará en este libro son los que 
presentamos a continuación.

El segundo capítulo de este libro hace hincapié en la caracteri-
zación del estudiante técnico-profesional en relación con su his-
toria y trayectoria académica, especialmente secundaria, y cómo 
ello influye en el ingreso y en la retención de la matrícula en 
la Educación Superior técnico-profesional en el contexto chile-
no. La literatura demuestra que existen factores que determinan 
el ingreso de estudiantes secundarios a los estudios superiores, 
entre los cuales destaca el nivel socioeconómico, las modalida-
des de estudio, la oferta de Educación Superior, las expectativas 
personales y familiares (Sepúlveda, 2013; Sepúlveda, 2016; Olve-
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ra, González, Rodríguez y Poblano, 2019). Sobre los resultados 
más destacados de este artículo, realizado en una institución de 
Educación Superior técnico-profesional de Chile y denominado 
«Caracterización de estudiantes de Educación Técnico-Profesio-
nal respecto a su Educación Secundaria: reflexiones para la Edu-
cación Superior», demuestran que el ingreso promedio de años 
de los estudiantes es de 22, son estudiantes que viene principal-
mente de la Educación Humanista-Científica y son estudiantes 
que no entran a la ESTP de manera inmediata.

La relevancia de la temática y las discusiones abren nuevas 
dimensiones de investigación no solo referida a la política pú-
blica, sino también en su impacto en los diseños curriculares, 
didácticos y pedagógicos de la Educación Superior Técnica, es 
decir, también a la innovación pedagógica través de un mayor 
protagonismo del estudiante en su proceso de formación y la 
utilización de enfoques de enseñanza centrados en el estudian-
te (Salas, 2005; Cueto, 2016). La trayectoria de cada estudiante, 
considerando su historia académica secundaria y superior, ade-
más de la elección del programa de estudios y sus expectativas, es 
un desafío que va de la mano con las iniciativas actuales de mo-
dernización de la educación técnico-profesional en Chile, don-
de unos de sus pilares son las trayectorias laborales y educativas 
articuladas como base para mejora la calidad de la educación 
técnico-profesional (Mineduc, 2016).

Uno de los mayores desafíos a que se enfrenta el docente del 
siglo xxi es «reflexionar, analizar e interpretar aspectos intelec-
tuales y afectivos y, en función de ello, realizar su práctica docen-
te» (Cañedo y Figueroa, 2013: 2). Por lo tanto, la concepción que 
tienen los docentes sobre la formación de los estudiantes debe 
ser integral, y han de destacar el rol de la comunicación y la di-
mensión afectiva como elementos clave en la enseñanza (Tobón, 
2014; Parra, Tobón y López, 2015). En este contexto, las concep-
ciones sobre el quehacer académico, en particular los modelos 
de liderazgo, como el transformacional (Hermosilla, Amutio, 
Costa y Páez, 2016) o el modelo de liderazgo delta (Jordan y Ga-
ray, 2009), desarrollados en el tercer capítulo, permiten entender 
cuáles son las características más significativas que un docente 
tiene que desarrollar en su práctica docente. Este artículo, titu-
lado «Aportes hacia la construcción de un perfil docente para el 
primer año: la importancia del vínculo empático, el valor acadé-
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mico y el trabajo colaborativo», contribuye en la comprensión de 
un perfil docente, a partir de la percepción de este.

Los resultados del estudio coinciden en que la enseñanza 
debe darse en un contexto de exigencia, pero también de cerca-
nía y confianza, lo que está en directa relación con los modelos 
educativos actuales (Flores, 2011). Destaca el vínculo empático 
y el trabajo colaborativo, al permitir acciones de liderazgos y de 
cooperación que favorecen la formación de sus estudiantes como 
de su propio desarrollo profesional (Ellenari, Gil y Fiorese, 2012).

En el cuarto capítulo se destaca una investigación aplicada 
basada en la implementación de mentorías a un grupo de docen-
tes nóveles de una institución de Educación Superior sobre una 
iniciativa de investigación y desarrollo denominada «Activando 
resolución de problemas en el aula» (ARPA) (Felmer y Perdomo- 
Díaz, 2017). El capítulo se denomina «Mentoría docente para 
instalar estrategias de resolución de problemas en matemáticas 
iniciales». La base teórica se situó en el concepto de mentoría tran-
sicional, fundamentada en una relación de coaprendices o cole-
gas, en la que se valoran las diferencias y la complementariedad 
(Cuéllar, González y Espinosa, 2019). 

Los resultados de la intervención reflejan mejores resulta-
dos en términos de participación y rendimiento en los cursos 
de los docentes participantes, además de la satisfacción con la 
prácti ca docente que favorece la enseñanza de las matemáticas, 
lo cual potencia específicamente la resolución de problemas. 

El aprendizaje de contenidos complejos, teóricos y abstractos 
en el ámbito de las matemáticas es un fenómeno difícil para la 
enseñanza de estas. Se convierte en un desafío trabajar con el en-
foque denominado flipped classroom, o enfoque invertido, que, de 
acuerdo a la literatura, ha demostrado que contribuye a mejorar 
la interacción entre el profesor y el estudiante, y entre estudian-
tes, lo que resulta beneficios para la enseñanza de la matemática, 
ya que se potencia la discusión en clase y un mejor aprendizaje 
entre pares (Jungic, Kaur, Mulholland y Xin, 2015). En el quinto 
capítulo se presenta el desarrollo de una innovación pedagógica 
basada en un modelo pedagógico activo de flipped classroom, el 
cual facilita el aprendizaje (Jensen, Kummer y Godoy, 2014). El 
título del capítulo, «Clase invertida para la formación inicial de 
educadoras diferenciales sobre aprendizaje matemático», incluye 
que este modelo pedagógico, logra mejores resultados de apren-
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dizaje. Entre los resultados destacan la alta valoración modelo 
pedagógico de clase invertida y el trabajo en equipo.

En la década de los noventa, el Informe Delors llamado «La 
educación encierra un tesoro», de la Unesco, amplía, de manera 
significativa, la misión de las organizaciones educativas para el 
siglo xxi funciones, además de formar capital humano para parti-
cipar del mercado y la industria mundial, se encuentran el desa-
rrollo personal, la formación de valores democráticos, la función 
de movilidad social de la educación, el pensamiento crítico, el 
uso de tecnologías de comunicación e información, la coexisten-
cia pacífica, hacer retroceder la pobreza, la función de garantizar 
la igualdad de oportunidades, entre otros (Delors, 1996). Esto 
pone en la palestra un nuevo foco de la innovación que se ob-
servará con intensidad en las políticas educativas de las últimas 
tres décadas.

Bajo este contexto, la innovación se convierte es una compe-
tencia clave para formar profesionales competentes en un mun-
do globalizado, complejo y dinámico (Navarro, Vaccarezza, 
González y Catalán, 2015). El sexto capítulo, «¿Cómo medir el 
aprendizaje en innovación? Análisis factorial confirmatorio del 
Innovator’s Behavior Questionnaire (i)BQ en universitarios chile-
nos», muestra la validación de un cuestionario basado en Dyer, 
Gregersen y Christensen (2009), denominado (i)BQ (Innovator’s 
Behavior Questionnaire), que mide el desarrollo percibido de la 
competencia en innovación. Los resultados estadísticos eviden-
cian resultados similares obtenidos por Lledó, Maluenda, Varas 
y Zúñiga (2017) a partir del análisis factorial exploratorio rea-
lizado, y basados en la propuesta original de Dyer, Gregersen y 
Christensen (2009). Este estudio pretende contribuir a los indi-
cadores que miden la competencia en innovación como parte 
del desarrollo de la innovación específicamente educativa en 
Chile.

El séptimo capítulo, «Programa de inclusión para actores de 
Educación Superior técnico-profesional», pretende aportar a la 
generación de una cultura inclusiva, entendiendo que la inclu-
sión educativa surge como consecuencia de los altos niveles de 
exclusión y desigualdades educativas que persisten en la gran 
mayoría de los sistemas educativos (Echeita y Duk, 2008). Este 
programa de inclusión identifica a los estudiantes con discapa-
cidad y origina mecanismos de acompañamiento y acciones per-
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tinentes que involucra a todos los actores educativos de la insti-
tución investigada. Su marco de acción responde a la Ley 20.422 
promulgada en Chile, que señala que «las instituciones de edu-
cación superior deberán contar con mecanismos que faciliten 
el acceso de las personas con discapacidad…». Actualmente, la 
temática de inclusión y diversidad es parte del Plan Estratégico 
Institucional 2018-2022, de la institución investigada y se ha 
incorporado también en el proyecto educativo. Se han imple-
mentado varias acciones, entre ellas: charlas y reuniones reflexi-
vas con la comunidad educativa, enseñanza desde la diversidad 
potenciando la temática de la cultura inclusiva en asignatura 
transversales, ajuste de integración en el proceso de admisión, 
formación de los docentes desde una perspectiva inclusiva y su-
perar las barreras arquitectónicas considerando los principios de 
accesibilidad y diseño universal. 

Finalmente, esperamos que los temas abordados en este artí-
culo y en cada capítulo de este libro sirvan al lector para abrir 
nuevos caminos y hacer frente a la complejidad del proceso for-
mativo en el logro de los aprendizajes, competencias y los perfiles 
de egreso de la ESTP. En su contexto, la innovación educativa se 
transforma en una significativa instancia para promover la in-
clusión educativa en sus múltiples dimensiones. Ello promueve, 
además, la investigación y la producción académica en los distin-
tos actores optimizando la formación de nuevos profesionales.
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