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Prólogo

Cecilia Latorre y Alejandro Quintas

En una sociedad caracterizada por la igualdad de derechos y 
oportunidades, la inclusión educativa debe tornarse en un refe-
rente de prioritaria necesidad. Las últimas décadas han sido tes-
tigo de un proceso impregnado por importantes transformacio-
nes educativas, dejando progresivamente en el olvido las prácti-
cas de segregación para priorizar el derecho de todas las personas 
a no ser excluidas de los sistemas educativos. El conjunto de 
conceptualizaciones que, desde el amplio bagaje de literatura, 
se han ido exponiendo a lo largo de los años, coinciden en des-
tacar el carácter de «proceso» dentro del significado e implica-
ciones de la educación inclusiva. De hecho, autores referentes 
en la temática tales como Echeita no dudan en referirse a la in-
clusión escolar como un proceso de constante innovación que 
supone sustanciales cambios y esfuerzos que, a su vez, son sus-
ceptibles de mejorarse. El objetivo y campo de acción de la educa-
ción inclusiva traspasa con creces las implicaciones de su término 
predecesor, el de la integración, en tanto que el foco de preocu-
pación del paradigma de la inclusión persigue una transforma-
ción de la organización y cultura educativas y de la práctica es-
colar. Desde la inclusión escolar ya no solo pensamos en aque-
llos niños y niñas con necesidades educativas especiales, sino en 
el conjunto del alumnado, cuya diversidad es, por un lado, in-
nata, pero, por otro, emana de diferencias de género, étnicas, 
culturales, lingüísticas o religiosas, entre muchas otras particula-
ridades.

Prólogo
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Las ambiciones de los sistemas educativos de algunos países 
vienen reflejadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la 
Agenda 2030. Concretamente, se explicita la finalidad de garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para to-
dos. Esta agenda 2020 constituye un compromiso universal que 
demanda la colaboración tanto a gran como a pequeña escala de 
las voluntades políticas y gobiernos, de la sociedad y demás or-
ganizaciones en aras de lograr construir sistemas inclusivos que 
garanticen la equidad para todo el alumnado. Por su parte, y en 
consonancia con los propósitos que acompañan a la educación 
inclusiva del siglo xxi, las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) se instauran como herramientas con un po-
tencial para trasladar a la acción nuevos aprendizajes, para desa-
rrollar nuevas líneas de innovación pedagógicas y organizacio-
nales y para facilitar procesos de comunicación e interacción en 
formatos distintos a las actividades educativas más tradicionales. 
De hecho, la tecnología continúa revolucionando, cada vez con 
mayor premura, la formación en línea y las prácticas educativas 
de las escuelas. Los dispositivos tecnológicos posibilitan a los es-
tudiantes acceder, desde cualquier lugar e instante, a los recursos 
necesarios para aprender; por ello, las TIC no debieran ser un 
lujo o privilegio, sino un recurso de fácil acceso a todo el mun-
do. De igual modo, el profesorado encuentra en estas herramien-
tas un tipo de interactividad que les permite desarrollar los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje rompiendo barreras originadas 
por los diferentes espacios, países y culturas.

Los sistemas educativos progresan hacia nuevos paradigmas 
precipitados por la progresión de las TIC. ¿Tiene sentido, enton-
ces, reflexionar sobre una educación inclusiva y su posible com-
plementariedad con la tecnología comunicativa? En estas nuevas 
comunidades de aprendizaje, en las que el conocimiento se ha 
extendido, se forman y construyen los aprendizajes desde una 
perspectiva colaborativa. Nos referimos a aprendizajes oblicuos 
respaldados por las acciones y pedagogías de docentes inclusivos 
que lideran la puesta en marcha y aplicación de la tecnología en 
estos nuevos contextos. La perspectiva glocal ya impregna las di-
námicas cotidianas de nuestros sistemas educativos y, conside-
rando dicha premisa, el profesorado, el alumnado y las diversas 
modalidades de aprendizaje se disponen en una estrecha inter-
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conexión mediada por la tecnología. Si la revolución tecnológica 
se expande velozmente, el profesorado encuentra ante sí un pa-
radigma emergente distinguido por las múltiples posibilidades 
de apoyo en los progresos tecnológicos, aunque también por 
cierto desbordamiento por la continua actualización y emergen-
cia de las TIC. Por todo ello, se hace relevante investigar y re-
flexionar sobre las TIC en el contexto educativo desde la perspec-
tiva inclusiva.

Considerándola en su conjunto, la presente obra aporta dife-
rentes visiones teórico-prácticas, desde una construcción colecti-
va del conocimiento, acerca de diferentes experiencias y saberes 
vinculados a la inclusión educativa y a las TIC. A partir de dife-
rentes puntos de encuentro, se analizan las implicaciones de los 
recursos tecnológicos en una apuesta por contribuir a nuevos 
avances en la educación inclusiva y en la escuela actual. A lo lar-
go de toda la obra, se ponen en valor los aprendizajes con senti-
do y se investiga acerca de diferentes estrategias y herramientas 
prácticas acordes a unas aulas en las que todas y todos tienen 
cabida. Finalmente, se revisan las transformaciones educativas y 
evolución académica y didáctica a las que la adopción de la tec-
nología está encauzando al conjunto de la comunidad escolar.

En el primer capítulo, cuya autoría corresponde a la investiga-
dora Cecilia Latorre de la Universidad de Zaragoza, se analiza el 
reto actual que define a una educación para todos y la revolu-
ción que el paradigma inclusivo está generando en las comuni-
dades educativas. Además de plantear un conjunto de aportacio-
nes que invitan a reflexionar sobre la capacidad de adaptación 
actual de los sistemas educativos a las necesidades y diversidad 
inherente del alumnado, en el capítulo se ponen de manifiesto 
las luces, sombras y algunas propuestas de mejora sobre el modo 
de desarrollar una educación con sentido. Una última sección se 
dedica a la indagación teórica sobre el cambio de paradigma que 
actualmente asumen los docentes y al desarrollo de las compe-
tencias que requieren para asumir la transformación educativa 
originada por los principios inclusivos con una actitud proactiva 
y resuelta.

En el segundo capítulo, desarrollado por Lucía Forcadell y 
Eva Lira de la Universidad de Zaragoza, y Mara Socolovski de la 
Elementary School Framingham de Estados Unidos, se alude a 
los diferentes vínculos que se establecen entre la inclusión edu-
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cativa y el ámbito de la orientación. Se repiensa una práctica 
educativa que adopta los fundamentos de la inclusión como 
principio elemental considerando, a su vez, la coexistencia de 
ciertas prácticas que tienden a excluir a ciertos alumnos y alum-
nas. Se exponen, además, los argumentos que enlazan la orienta-
ción con las estrategias de inclusión y que, desde una visión 
transformadora de la educación, tienen la finalidad de convertir 
las comunidades educativas en espacios impregnados de equi-
dad y calidad. La experiencia profesional de las autoras del capí-
tulo como expertas del ámbito de la orientación también se ve 
reflejada en el análisis, discurso teórico y experiencias que logran 
plasmar.

El tercer capítulo, liderado por las docentes e investigadoras 
Verónica Sierra y Ana Rodríguez, muestra una mirada de la edu-
cación inclusiva a través del desarrollo de las soft skills. En las úl-
timas décadas, la percepción de la educación ha variado conside-
rablemente y se ha respaldado que las comunidades escolares no 
solo deben responder a cuestiones académicas, sino que su foco 
de acción contribuye, paralelamente, al desarrollo integral del 
alumnado. Precisamente por ello, las autoras resaltan la necesi-
dad de favorecer el desarrollo competencial del alumnado a to-
dos los niveles: personal, social, emocional y profesional. Desde 
este planteamiento, la educación emocional y el fomento de las 
soft skills desde la formación académica adquieren un gran com-
promiso con la educación inclusiva y de calidad en tanto que su 
desarrollo contribuye a la promoción de su bienestar personal y 
social ante las demandas de la sociedad del siglo xxi.

En el cuarto capítulo, los investigadores Amaya Satrústegui, 
Alberto Quílez y Alejandra Cortés, de la Universidad de Zarago-
za, comienzan analizando el modo en que el sistema educativo 
español ha evolucionado hacia el paradigma de la inclusión, y el 
aprendizaje personalizado y autónomo. Progresivamente, han 
ido surgiendo en la basta literatura disponible nuevos conceptos 
y metodologías que, en ocasiones, generan cierta inquietud y 
desconcierto entre los profesionales interesados en el ámbito 
educativo. Este capítulo trata de aclarar, en este sentido, algunas 
ideas sobre este tipo de metodologías e intenta mostrar cómo 
contribuyen a la creación de un ambiente inclusivo a través de 
una experiencia de aprendizaje basado en problemas en un aula 
de Educación Secundaria Obligatoria.
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Por su parte, en el quinto capítulo Amaia Arroyo y Aritz Sán-
chez de la Mondragon Unibertsitatea del País Vasco, reflexionan 
sobre las múltiples y diversas oportunidades de comunicación y 
aprendizaje que ofrecen las tecnologías digitales. Los autores se 
cuestionan si la mera implementación de estas herramientas se 
puede considerar suficiente para el alcance de una educación in-
clusiva de calidad. El capítulo incluye una revisión actual de la 
literatura para construir un marco conceptual sobre la inclusión 
digital y valorar las oportunidades y dificultades en la creación 
de contextos digitalmente inclusivos. Una de las claves más sig-
nificativas que se mencionan alude al diseño y cómo condiciona 
la creación de esos contextos inclusivos. Al respecto de ello, el 
diseño universal de aprendizaje ligado a las tecnologías digitales 
resulta un factor clave en tanto que ofrece versatilidad, capaci-
dad de transformación, de marcación y de situar en red los con-
tenidos. Paralelamente, el capítulo expone una investigación en 
el plano de la inclusión educativa para analizar la situación deri-
vada por la pandemia de la COVID-19 en la comunidad autóno-
ma del País Vasco. Se plantean, en último lugar, los retos que la 
comunidad educativa enfrenta para avanzar hacia una auténtica 
inclusión digital.

En el sexto capítulo, Javier Gil Quintana y Emilio Vida de 
León, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ani-
man a apostar por la cultura de la participación a través del desa-
rrollo de modelos de comunicación horizontales y bidirecciona-
les dando voz a todas las personas integrantes de la comunidad 
educativa: alumnado, familias y profesorado. La comunidad 
educativa como mente interactuante debe ser influencer de apren-
dizaje, que consiste en fomentar la intercreación y participación, 
pero desde una mirada inclusiva en la que se lucha contra la pro-
puesta mercantil de que «todo es mercancía o todo debe ser tra-
tado como tal». Se trataría de construir una sociedad en la que 
todas y cada una de las personas estén presentes. Los centros 
educativos, como podemos observar en las experiencias que se 
presentan en el capítulo, son espacio clave para hacer que el sue-
ño se convierta en una necesidad indispensable.

El séptimo capítulo lo ha elaborado Eva Lira, investigadora de 
la Universidad de Zaragoza, y toma como punto de partida la 
relevancia en los contextos educativos de las TIC acrecentada, 
aún más si cabe, debido a los últimos acontecimientos de la pan-
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demia de la COVID-19. Además de someter al ostracismo a las 
personas con escasas competencias digitales, la irrupción de los 
últimos acontecimientos ocasionados por esta inesperada situa-
ción mundial ha azotado al panorama educativo afectando con 
mayor intensidad a las personas con discapacidad intelectual. El 
capítulo desarrollado por esta autora sitúa la atención en la ne-
cesidad de entrenar y reforzar las competencias digitales en per-
sonas con discapacidad intelectual para derribar todas aquellas 
brechas a las que se enfrentan. Todo ello, teniendo en considera-
ción que el uso responsable y consciente de la tecnología resulta 
imprescindible y decisivo para formar parte de las comunidades 
y acceder a una vida independiente.

A lo largo del octavo capítulo, de las investigadoras Ana Cris-
tina Blasco y Belén Dieste, de la Universidad de Zaragoza, va-
loran mediante una revisión crítica cómo las sociedades de los 
diferentes países están experimentando una reorganización  
económica y política con el desarrollo de la tecnología como 
núcleo principal. En este complejo contexto, los medios tecno-
lógicos se instauran como un canal primordial que posibilitan 
el acceso a la información de un modo prácticamente inmedia-
to, contribuyendo, así, a transformar los espacios de enseñanza- 
aprendizaje. El capítulo profundiza, además, en la relación entre 
el mundo digital y la inclusión educativa. Las autoras reflejan 
cómo el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 
puede contribuir al desarrollo de espacios educativos que consi-
deren la diversidad del alumnado logrando, en este sentido, po-
tenciar otras formas de enseñar, de aprender, de convivir y de 
relacionarse.

El noveno capítulo, liderado por los docentes Sergio Cored, 
Sandra Vázquez y Sandra Baldassarri, de la Universidad de Zara-
goza, resalta la necesidad de que, en el contexto actual, la tecno-
logía se mantenga integrada en diversos ámbitos de la sociedad 
y, paralelamente, formen parte integral del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Los autores presentan una visión de las TIC como 
herramientas con un gran potencial y versatilidad que favorecen 
la equidad y la inclusión educativa. En este sentido, también en-
fatizan cómo la implementación de las tecnologías permite me-
jorar la intervención educativa y social con personas con necesida-
des diferentes y reforzar en ellos aspectos en los que encuentran 
mayores obstáculos para el aprendizaje. Finalmente, se refieren 
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al uso de las TIC para desarrollar las habilidades sociales en per-
sonas con trastorno del espectro del autismo.

En el décimo capítulo, la investigadora Begoña Vigo, de la 
Universidad de Zaragoza, fundamenta sus reflexiones sobre tres 
proyectos de investigación etnográfica. Más concretamente, pre-
senta el desarrollo de prácticas de enseñanza creativa e inclusiva 
con medios digitales en escuelas con contextos educativos de es-
pecial dificultad. A través de diferentes ejemplos, se muestra 
cómo el uso de los medios digitales al alcance facilita la partici-
pación y el aprendizaje de todo el alumnado al reconocer sus 
voces y promover la apropiación y ampliación del conocimien-
to. Se reconocen a estos recursos como herramientas de inclu-
sión social, equidad y democratización tecnológica de la socie-
dad, asumiendo en todo momento la premisa de que cualquier 
escuela del siglo xxi deja en el olvido toda experiencia de exclu-
sión que conduzca al fracaso de su alumnado.

El profesor de la Universidad Uniminuto de Colombia, Jaime 
Cortés Fandiño, y los investigadores de la Universidad de Zara-
goza, Alejandro Quintas y Marta Bestué, desarrollan en el undé-
cimo capítulo, las posibles relaciones entre la pedagogía, la in-
clusión y el diseño web. Se reflexiona cómo se debe ir más allá 
del utilitarismo del diseño web, hacia interfaces ordenador- 
humano que respondan a la diversidad humana, tanto a nivel de 
uso como de pensamiento y diseño. Además, explican cómo la 
enseñanza del diseño web puede y debe responder a la diversi-
dad de prácticas didácticas posibles, que se adecúen a cada con-
texto, y se alejen de perspectivas más unívocas y unidireccionales 
del diseño. Para ello, se realiza una crítica desde la normatividad 
y la normalización.

En el último capítulo, desarrollado por los investigadores Ana 
Cebollero, Alejandro Quintas y Jacobo Cano, de la Universidad 
de Zaragoza, describen y explican qué es el ciberacoso, contex-
tualizándolo en los nuevos ámbitos educativos y digitales, iden-
tificando varias de las peculiaridades que la caracterizan y las di-
ferencian del acoso escolar convencional. Posteriormente, se en-
marca como posible solución una adecuada formación en 
competencia digital docente, y especialmente la formación do-
cente en e-competencias socioemocionales como medida pre-
ventiva. Este capítulo es clave para que el profesorado, y toda la 
comunidad educativa, aumente su formación y grado de com-
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prensión de la nueva socialización y convivencia en los ámbitos 
educativos mediados por TIC.

En conjunto, la presente obra puede despertar la inquietud de 
cualquier profesional o interesado en desarrollar una enseñanza 
personalizada que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado 
utilizando los recursos pedagógicos que proporciona la tecnolo-
gía. Todo ello, desde un prisma que proyecta la auténtica forma-
ción de integral del alumnado, la promoción de su autonomía  
y la incorporación de las TIC para dar respuesta a las múltiples y 
variadas necesidades educativas de la diversidad

Huesca, 24 de mayo de 2021
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