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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como, perspectivas que possibilitam ao leitor 

um elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente.

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes.

O Volume III reúne 25 trabalhos luso-hispânicos que proporcionam reflexões 

acerca das teorias educacionais, formação docente e de outras áreas do conhecimento 

a partir da ideia de que as constantes mudanças em todos os níveis de uma sociedade, 

levam a novas demandas profissionais. Nele se destaca a ideia da formação inicial como 

uma das possibilidades para ressignificar os sujeitos e, também, capacitar os indivíduos 

para a aprendizagem constante. Deste modo, possibilita ao leitor análises tão necessárias 

no e do atual contexto. 

A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias dimensões, 

precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re) direcionada.

Espero que façam uma boa leitura!

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: En el trabajo se abordan los 
elementos conceptuales y metodológicos 
para la concepción curricular en la Educación 
Superior en Ecuador desde un enfoque 
intercultural, equitativo e inclusivo. Se analizan 
las concepciones actuales del proceso de 
inclusión, así como las principales barreras que 
existen en la actualidad en este proceso en el 
contexto universitario. Se fundamenta un Plan 
de igualdad para lograr una formación inclusiva 
en el contexto universitario. Los principales 
resultados están dados en el fomento de la 
cultura de inclusión en la universidad, expresado 
esto en el perfeccionamiento del currículo 
universitario desde un enfoque inclusivo, la 
mejora de la infraestructura física y tecnológica, 
la capacitación permanente de los docentes y la 
implementación de políticas de acción afirmativa 
como parte del quehacer universitario. 
PALABRAS CLAVE: Inclusión. Equidad. 

1 INTRODUCCIÓN 

En los momentos actuales la sociedad 

demanda una calidad de educación superior 

basada en la toma de una conciencia 
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prospectiva, por su importancia fundamental que reviste en el desarrollo sociocultural 

y económico para la construcción del futuro. La universidad en el siglo XXI reclama las 

exigencias de una sólida formación cultural, como fundamento de la comprensión global 

de la época en que se vive. El proceso formativo se ha orientado hacia una amplia y 

profunda visión determinada por el impetuoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, en 

estrecha interconexión con las diferentes esferas del saber, así como por su repercusión 

en toda la vida de la sociedad. 

El trabajo desarrollado por los autores durante los años comprendidos entre el 

2014 y el 2015 en la Universidad Ecuatoriana, así como la continuidad dada a los estudios 

de posgrados efectuados, han permitido constatar que el profesor universitario presenta 

limitaciones para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, dado en lo fundamental por limitaciones en el dominio 

de los contenidos relacionados con esta problemática, la presencia de mitos y prejuicios en 

el enfrentamiento de su labor, la falta, en muchos casos, de las herramientas que le permitan 

una organización, ejecución y control del proceso pedagógico, con la consiguiente influencia 

en la elaboración y puesta en práctica de estrategias interventivas que propicien el desarrollo 

del estudiante con necesidades educativas especiales. Resulta necesario destacar en este 

sentido, que dentro de los aspectos que no han sido tratados suficientemente en esta área 

se encuentran los referidos a la preparación metodológica del personal docente para la 

dirección del proceso de educar a las personas con necesidades educativas especiales y el 

de la capacitación teórica en los contenidos relacionados con estas áreas. 

A partir de estos fundamentos, se determinó como objetivo:

- Elaborar el Plan de igualdad basado en las políticas de acción afirmativas 

contempladas en la Educación Superior Ecuatoriana, que permitan guiar el trabajo 

teórico y metodológico de la concepción curricular desde un enfoque intercultural, 

equitativo e inclusivo. 

En el desarrollo del trabajo fueron utilizados distintos métodos y técnicas de 

investigación, así como procedimientos que sirvieron de soporte a la aplicación de 

cada uno de ellos, dentro de los que se encuentran los relacionados con la estadística, 

histórico lógico, análisis, síntesis y generalización, la modelación, talleres de opinión 

crítica, entre otros. Este estudio se sustenta en el método general de la ciencia, bajo 

el enfoque histórico - dialéctico - materialista, lo cual permitió revelar las relaciones 

causales y funcionales que interactúan en el objeto de estudio, así como penetrar en 

su dinámica para descubrir los nexos que se establecen en su funcionamiento. Como 

contribución a la teoría se destaca la fundamentación y sistematización de las posiciones 

teóricas y metodológicas a asumir en la organización del proceso curricular desde un 
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enfoque intercultural, equitativo e inclusivo, sobre la base del enfoque humanista crítico 

y la comprensión alternativa, participativa y desarrolladora de la educación inclusiva, 

logrando la coherencia entre los fundamentos teóricos, los metodológicos y la práctica 

pedagógica que permiten la potenciación de la preparación del docente universitario 

para el enfrentamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, sobre la base del enfoque 

sistémico de la concepción histórico cultural con un carácter optimista del desarrollo. 

2 DESARROLLO

En Ecuador, la educación superior se encuentra inmersa en profundos cambios 

para lograr la transformación de todos los procesos sustantivos universitarios a partir de 

lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Plan Nacional 

para el Buen Vivir (2008) y la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes, 2010), donde los 

estudiantes deben asumir una posición activa, transformadora, productiva, que se involucre 

en la tarea, que adopte posiciones reflexivas en su actuación y se respete la diversidad. 

El estudiante con necesidades educativas especiales (NEE), al comenzar una 

carrera universitaria se introduce en una dinámica totalmente nueva e incierta para él, 

porque emerge de un modelo donde en la práctica no están incluidos en un sistema 

todos los componentes de su formación, que comprende su edad de estudio y formación 

profesional, ya que en el modelo que se aplica se armonizan de forma coherente diferentes 

modalidades de aprendizaje, con el empleo de las nuevas tecnologías y la presencia de 

los profesores que dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante situaciones de 

aprendizaje desarrollador, que tienen como centro el educando. 

Esto sustenta la necesidad de estar más cerca de ese estudiante con NEE, 

conocer a fondo sus necesidades, intereses y motivos, así como la búsqueda de métodos 

que le permitan asimilar el contenido en todas sus dimensiones y potenciar al máximo el 

desarrollo de habilidades y capacidades intelectuales, que lo preparan para asumir los 

retos, como futuros egresados de la educación superior. 

Desde esta perspectiva, es importante asumir que los cambios educativos son 

necesarios para competir en el mundo del siglo XXI. Hay que romper con las ataduras que 

aún quedan de la enseñanza tradicionalista cuando se habla de un proceso de inclusión, 

los estudiantes con necesidades educativas diversas no pueden ser considerados 

sujetos pasivos, reproductivos, a los que no se le ofrecen oportunidades para la reflexión 

y las interrogantes. Cada estudiante, desde sus fortalezas, motivaciones, aspiraciones, 

vivencias, experiencias y estilo personal, debe ser capaz de interactuar con todo el 

colectivo, de expresar sus ideas y vivencias, asumiendo una posición personal desde un 

conocimiento científico. 
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Hoy, en todos los ámbitos educativos se discute qué se entiende por calidad de la 

educación con igualdad de oportunidades. Ese concepto puede ocultar discriminaciones 

si no se toman en cuenta los diferentes puntos de partida del proceso de aprendizaje, ya 

que los estudiantes presentan diferentes saberes previos según lo que afirma Bermudez 

(2004) acerca de que es necesario conocer ese marco previo para poder desencadenar 

procesos socio-educativos que promuevan una verdadera igualdad. 

La necesidad de poner el acento en la calidad y equidad educativa como señala 

Filmus (2010) evidencia, por una parte, el deterioro que ha atravesado el sistema educativo 

latinoamericano en las últimas décadas y por otra, que no toda la población ha alcanzado 

ciertas competencias, conocimientos y valores que la educación promete y de lo cual 

tanto los docentes, la familia y los miembros de la comunidad son responsables. Entre las 

perspectivas de alcanzar una mayor calidad educativa para todos, como resultado de la 

5ta Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación 

en América Latina y el Caribe de Santiago de Chile en 1993, en síntesis, se incluyeron: 

• Garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, la 

permanencia y el egreso del sistema educativo de manera de favorecer el 

desarrollo equilibrado y la cohesión del cuerpo social en su conjunto. 

• Determinar los objetivos y contenidos fundamentales de los niveles de 

enseñanza disponiendo mecanismos dinámicos y participativos para la 

articulación con las nuevas demandas de la sociedad. 

• Lograr condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas, tengan un 

desempeño eficaz, dotándolos de las competencias necesarias para participar 

en diferentes ámbitos y desenvolverse productivamente en la sociedad. 

Por todo ello, para mejorar la calidad de la educación es necesario producir 

transformaciones significativas en el sistema educativo, profesionalizar la acción del 

docente para atender la diversidad en la educación superior, la cual es considerada uno 

de los pilares que permite alcanzar un desarrollo integral para la sociedad. 

En la investigación, los autores, al hacer referencia a la diversidad académica en la 

educación superior, parten del hecho de que todo aprendizaje supone la interiorización y 

reelaboración individual de una serie de significados culturales socialmente compartidos. 

Esto significa que habrá de producirse un desajuste óptimo entre las competencias y 

conocimientos previos de los estudiantes con NEE en la universidad y la tarea propuesta, 

es decir, que esta resulte lo suficientemente difícil como para constituir un desafío pero 

no tanto que resulte imposible de realizar y además, que los alumnos y alumnas accedan 

al nuevo conocimiento a través de una tarea que no sea arbitraria, sino que tenga sentido 
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para ellos y pueda ser asumida intencionalmente, teniendo en cuenta los procedimientos 

y prácticas sociales que son habituales en cada contexto cultural. 

En tal sentido, resulta importante buscar alternativas que den respuestas a estas 

necesidades, por lo que constituye una prioridad lograr que en el contexto educativo 

de la Educación Superior Ecuatoriana se atienda la diversidad, la cual remite al hecho 

de que todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y 

específicas para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su 

socialización, cuya satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada. Muchas 

necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones que 

todo docente debe conocer para dar respuesta a la diversidad; en algunos casos, sin 

embargo, determinadas necesidades individuales no pueden ser resueltas por los medios 

señalados, ni se cuenta con la preparación de los docentes para asumir este desafío. 

2.1 BASES CONCEPTUALES DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR DESDE UN 

ENFOQUE INTERCULTURAL, EQUITATIVO E INCLUSIVO

La propuesta del trabajo se fundamenta desde el paradigma sistémico estructural 

de investigación. A partir de los fundamentos epistemológicos, se considera la teoría 

general de los sistemas y el método de investigación sistémico estructural; pues se 

parte del reconocimiento de que la totalidad constituye una unidad dialéctica de sus 

componentes, donde las propiedades del sistema son cualitativamente distintas a las 

propiedades de estos elementos constituyentes por separado, constituyen la integración 

de las relaciones entre los componentes o subsistemas del todo y sintetizan estos, 

caracterizando el sistema y su desarrollo.

Los presupuestos teórico-metodológicos que se asumen como referentes para la 

elaboración de la propuesta, parten de la validación de otras investigaciones pedagógicas 

similares y en el caso particular, se han fundamentado desde un enfoque intercultural, 

equitativo e inclusivo: La unidad dialéctica del proceso formativo inclusivo, la formación 

profesional como un proceso eminentemente comunicativo e inclusivo, el estudiante como 

centro del proceso formativo inclusivo, congruencia entre lo instructivo y lo educativo, las 

relaciones teórico-prácticas en el proceso formativo, la equidad e interculturalidad como 

elemento a tener presente. 

Como parte de la propuesta se estructuran sus componentes con su recursividad 

propia, los cuales se sometieron a consideración de profesionales expertos en la temática 

y se enlazan mediante relaciones de interdependencia para ser implementados a través de 

los procedimientos metodológicos estructurados en un mapa de procesos que responde 

a la realidad de la universidad ecuatoriana. 
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El componente Incentivo pedagógico inclusivo, constituye el proceso de 

concientización que tiene lugar en los docentes universitarios para dirigir el proceso 

formativo de los estudiantes con necesidades educativas diversas desde una visión 

equitativa e intercultural, donde hagan parte de su accionar pedagógico todas las 

acciones que permitan estructurar un enfoque curricular inclusivo sin diferencias. Las 

aspiraciones que interactúan en el proceso formativo de los estudiantes con necesidades 

educativas diversas, ya sean de orden social o particular, requieren concientizar el 

incentivo pedagógico inclusivo para alcanzar la cultura inclusiva en los docentes. 

Conformar expectativas profesionales sobre el desarrollo de una cultura inclusiva, 

exige que se realicen una serie de valoraciones que dependen, en primer lugar, de 

considerar el proceso formativo del estudiante con necesidades educativas diversas 

como un proceso comunicativo y pertinente para su actuar profesional. 

Lo antes planteado exige considerar entonces la unidad que se establece entre lo 

individual y lo social, que se evidencia mediante las aspiraciones-exigencias de la sociedad 

inclusiva en armonía con las aspiraciones-exigencias formativas de los estudiantes con 

necesidades educativas diversas. 

Ante las problemáticas suscitadas a partir de los grandes fenómenos que se dan 

en un proceso de inclusión en la universidad, dentro de una sociedad que no tiene cultura 

inclusiva, las exigencias sociales adquieren matices más complejas. En consecuencia, se 

requiere de un docente universitario competente, donde las aspiraciones y exigencias 

sociales se concreten en la formación integral del estudiante, independientemente de 

cual sea su necesidad educativa. 

El incentivo pedagógico inclusivo del docente se despliega en torno a un ejercicio 

profesional consciente, lo que implica el conocimiento y aplicación de métodos y medios 

de enseñanza que conlleven a la apropiación del conocimiento de los estudiantes según 

sus intereses y necesidades. 

La diversidad que existe dentro de un grupo supone la importancia de que el 

educador conozca a sus educandos, para poderles brindar la atención personalizada 

que requieren y compartir con ellos el espacio de crecimiento humano que representa el 

proceso formativo. En este sentido, su atención debe centrarse en la formación educativa 

de los alumnos como un todo, y mediante la actividad, debe procurar la formación de su 

personalidad a partir de la identificación de los principales intereses y necesidades de 

éstos. La empatía se convierte en su principal instrumento para accionar favorablemente 

en la realización personal de los estudiantes con necesidades educativas diversas. El 

docente como guía, orientador y mediador del proceso formativo del estudiante, facilita 

su acercamiento al ideal profesional que aspira y demanda la sociedad. Preparar al 
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educando para el logro de tales objetivos se convierte también en aspiración y exigencia 

académica a través del papel que desempeña la Universidad y directamente el docente. 

El segundo componente denominado la actitud comunicativa inclusiva, se define 

como un proceso comunicativo incluyente basado en la transición de una comunicación 

excluyente a la incorporación de actitudes comunicativas en el docente que den 

respuesta a las necesidades de los estudiantes con necesidades educativas diversas. 

Se trata de buscar un proceso de comunicación asertivo, donde prevalezca el respeto a 

la diferencia para el logro de la congruencia empática inclusiva, como tercer componente 

que se fundamenta. Este componente es de orden superior e irrumpe de la integración de 

los subsistemas antes descritos, es el más trascendente que caracteriza el modelo como 

fruto del incentivo pedagógico inclusivo para desarrollar una cultura inclusiva. 

La congruencia empática inclusiva alude a una comunicación efectiva que se 

establece a partir de actitudes comunicativas inclusivas donde tiene lugar un verdadero 

intercambio, diálogo, en el cual el docente asume un estilo comunicativo flexible, porque de 

ello depende en gran medida, la congruencia entre lo que se expresa y cómo se expresa 

y la manera en que se percibe por el estudiante con necesidades educativas diversas. 

El docente debe propiciar la participación activa de los estudiantes en su diversidad, 

vistos como sujetos activos implicados en el proceso formativo y de mentalidad abierta 

al entendimiento. Se debe lograr la plena correspondencia entre el incentivo pedagógico 

inclusivo y la cultura pedagógica inclusiva, el ser y el pensar, es decir, entre las creencias y 

valoraciones internas y los comportamientos del sujeto durante el proceso comunicativo 

inclusivo. Ambos sujetos del proceso formativo (docente-discente) deben desarrollar la 

empatía, que ha sido considerada como la capacidad que poseen los sujetos de situarse 

en el lugar del otro ante determinadas situaciones inclusivas. 

Esto le permite al individuo anticipar, comprender y experimentar el punto de 

vista de las personas con las que interactúa, lo cual infiere tener respuestas subjetivas 

cognitivas relacionadas con la visión del reflejo psicológico interno de la persona con 

quien se comunica, y de otra parte las afectivas, ya que refleja un reconocimiento de la 

reacción emocional por parte del individuo que observa las experiencias ajenas. 

Los contextos socioculturales el propio sistema educativo y el contexto 

institucional, determinan el tipo de relación comunicativa a fomentar entre el educador y 

el educando con necesidades educativas diversas, que sirve de modelo para el resto de 

las relaciones que se establecen entre los discentes, en dependencia de los contextos 

en los que interactúan. Estos componentes descritos permiten definir el Plan de igualdad 

institucional como documento rector del proceso formativo. 
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2.2 PLAN DE IGUALDAD INSTITUCIONAL

2.2.1 Fundamentación

Los niveles de crecimiento y desarrollo alcanzados por la educación superior 

exigen, cada vez más, continuar elevando y perfeccionando la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje en todas las áreas. La inclusión en el contexto universitario en 

los últimos tiempos ha pasado de ser un mito, para convertirse en una realidad asumida 

por los profesionales de este nivel bajo condiciones complejas, situándose como una de 

las regularidades fundamentales las falencias de los profesores en el o en la provincia 

de Manabí existen un total de 5821 personas con discapacidad comprendidas entre las 

edades de 19 a 29 años, según el último censo emitido en febrero 2017 por parte del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y Dirección de Gestión Técnica. 

(CONADIS, 2014, pp. 78-79). 

De la cifra antes mencionada, solo cursan estudios universitarios aproximadamente 

un 8% de esa población. Estos datos permiten reflexionar en cuanto a la necesidad que existe 

de que se produzcan cambios significativos desde el interior de cada uno de los procesos 

que coadyuvan a la inclusión de estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido 

en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que cabe destacar 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), de la que España es parte. Más recientemente, la Agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de 

septiembre de 2015, impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el logro 

de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un 

objetivo específico, el quinto, y de forma transversal, en los demás objetivos. Se trata, por 

primera vez, de una agenda global de carácter universal que apela a todas las naciones y 

tiene prevista su implementación tanto a nivel internacional como nacional. 

2.2.2 Principios rectores del plan

Principios para la igualdad de oportunidades.- Para respetar, proteger, garantizar 

y promover la igualdad de oportunidades, los procesos sustantivos de la Uleam se regirán 

por los principios de igualdad, equidad y protección, participación y no discriminación, 

interculturalidad, desarrollo integral e incluyente, progresividad y no regresión, y opción 

preferencial para todos los actores del sistema. Garantizando sin discriminación el 

acceso, permanencia, movilidad, egreso y titulación.
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Principio de Igualdad.- Consiste en garantizar las mismas posibilidades y condiciones 

a todos los actores del Sistema de Educación Superior para promover la igualdad de trato y 

el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. La igualdad plantea la adopción de 

medidas afirmativas tendientes a superar formas sociales, económicas, culturales y políticas 

excluyentes y discriminatorias, e involucra la apertura de oportunidades en respuesta a 

condiciones de desigualdad y asimetría estructuralmente generadas. 

Principio de Equidad y Protección.- Constituye el conjunto de prácticas y 

acciones afirmativas tendientes a la superación de condiciones de discriminación, 

desigualdad y exclusión estructuralmente creadas, principalmente aquellas que incidan 

en la distribución y redistribución de recursos y la apertura de oportunidades para todas 

las personas con discapacidad en la Uleam. 

Principio de Participación y no discriminación.- En la Uleam se adoptarán 

políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar la participación equitativa 

y paritaria de todos los actores en todos los niveles de las funciones sustantivas de la 

educación superior. Están prohibidas las prácticas o normas internas que generen 

exclusión, restricción, o violencia física, psicológica o moral entre personas en razón de 

fundamentos arbitrarios o irracionales que restrinjan el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades. 

Principio de Interculturalidad.- Es la construcción de relaciones equitativas 

y paritarias, prácticas institucionales, académicas y culturales que se desarrollan en 

términos de intercambio y diálogo horizontal entre personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, grupos culturales, instituciones, países y culturas que buscan la 

superación de la exclusión histórica estructural y la construcción de la democracia y la 

gobernabilidad de sociedades diversas y heterogéneas. 

Principio de Desarrollo Integral e Incluyente.- Consiste en la generación de 

condiciones para que todas las personas, con énfasis en aquellas que por razones 

asociadas o no a la discapacidad han sufrido exclusión y marginación del sistema de 

educación superior, puedan desarrollar sus potencialidades, aporten al bien común y 

participen plenamente en la vida académica, social, cultural, política y económica que 

implica la educación superior. Significa que las normas internas de las lES, políticas y 

prácticas deben diseñarse, planificarse, evaluarse y adaptarse para garantizar el libre, 

pleno e independiente desarrollo de las personas, con base en el respeto y aceptación 

de las diferencias. 

Principio de Progresividad y no regresión.- Es la adopción de medidas, 

especialmente pedagógicas. económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 

que disponga la Uleam, para lograr progresivamente la plena efectividad de la igualdad, 
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así como exigir a las instancias institucionales y demás autoridades y actores, el respeto 

y promoción de los derechos y libertades fundamentales. No se permitirán medidas, 

políticas o normas que impliquen un retroceso en el avance de los principios y derechos 

establecidos en este Reglamento, normativa institucional y demás normativa que rige el 

Sistema de Educación Superior. 

Principio de Opción preferencial.- Consiste en la aplicación preferente de 

medidas especiales, becas no meritocráticas, no competitivas, oportunidades académicas 

acorde a las necesidades específicas, tutorías, etc., para personas que por motivos de 

sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen nacional o étnico, 

estado de salud y condición socioeconómica no tienen las mismas oportunidades; con el 

fin de favorecer las trayectorias académicas o profesionales de los actores del Sistema 

de Educación Superior. 

Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.- Supone la ausencia 

de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, sirviendo de inspiración y 

orientación de los objetivos y medidas de este Plan.

Principio de transversalidad de género.- Implica la integración del principio 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la totalidad de las políticas 

públicas. La incorporación de la perspectiva de género es una de las estrategias para 

lograr la igualdad de género. Implica la integración de la perspectiva de género en la 

preparación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, 

medidas normativas y programas presupuestarios, con el objetivo de promover la igualdad 

entre mujeres y hombres y combatir la discriminación. 

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Implementar un plan de capacitación docente sobre el proceso de 

inclusión en el contexto universitario.

Objetivo 2: Definir políticas curriculares inclusivas que garanticen el desarrollo del 

proceso formativo desde un enfoque inclusivo.

Objetivo 3: Incorporar reformas en la reglamentación interna de los procesos 

académicos que garanticen el cumplimiento de las políticas curriculares inclusivas.

Una de las herramientas fundamentales de las que un centro dispone, para 

atender las características individuales y diversas de sus alumnos, es la planificación de la 

enseñanza. La definición que sobre el currículo nos ofrece la LOGSE (1990b, art. 4.1.) así 

lo corrobora: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades 

del sistema educativo.



Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas Vol III Capítulo 11 132

2.4 DIRECTRICES METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO 

FORMATIVO DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO COMO EJES 

TRANSVERSALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

2.4.1 Directrices para la planificación académica 

1. Los estudiantes con discapacidad que ingresen a la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí contarán con un currículo funcional que les permitirá 

acceder al proceso de enseñanza aprendizaje con un enfoque inclusivo, 

intercultural y de género desde su ingreso a la nivelación. 

2. El currículo funcional se define como un currículo abierto y participativo 

que recomponga de forma no autoritaria ni centralista, las condiciones 

administrativas, sociales, políticas, organizativas y pedagógicas, gestionando 

de forma colegiada y efectiva la realidad y cultura de nuestros alumnos. Una 

comunidad de personas no presionadas sino interesadas por construir y 

mejorar desde dentro su propia misión educativa. Personas entendidas como 

sujetos de cambio capaces de transformar la política educativa y reconstruir 

el curriculum hacia respuestas educativas debidamente contextualizadas 

según los alumnos y sus entornos socioculturales. Sin olvidar, asimismo, 

las coordenadas sociales, ideológicas y políticas del momento y de nuestra 

historia democrática. 

3. El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad debe ser planificado a partir de las adaptaciones curriculares. 

4. La adaptación curricular se define como una estrategia de planificación y 

actuación docente que trata de responder a las necesidades de formación 

que plantean determinados estudiantes, previa identificación y valoración de 

las mismas. 

5. La adaptación curricular sirve de guía a los docentes para la toma de decisiones 

con respecto a qué es lo que el estudiante debe aprender, cómo y cuándo lo 

aprenderá, y cómo se evaluará su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. Se entiende por adaptaciones curriculares individuales al conjunto de ajustes 

o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la propuesta 

educativa desarrollada para un determinado alumno, con el fin de responder 

a sus necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidas 

por el resto de sus compañeros. 

7. Los docentes para realizar las adaptaciones curriculares individuales deben: 
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Identificar los contenidos a través de los cuales el estudiante puede alcanzar los 

objetivos establecidos en el programa de una determinada asignatura. 

• Articular los medios materiales y humanos para que el estudiante 

pueda participar en las actividades generales. 

• Determinar cómo enseñar a partir del análisis de los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante. 

8. Se consideran adaptaciones de acceso al currículo a las modificaciones o 

provisión de recursos en los medios personales, espaciales, materiales y su 

organización, así como en la comunicación que facilitan que el estudiante 

pueda desarrollar el currículum ordinario o en su caso el adaptado. 

9. Las adaptaciones de acceso al currículo se realizan con el objetivo de crear 

condiciones físicas (sonoridad, iluminación y accesibilidad) en los espacios 

y mobiliario, el aprovechamiento de los recursos personales existentes en la 

institución correspondiente (en nuestro caso en la universidad), la adecuación 

de los materiales y el mayor grado posible de interacción y comunicación. 

10. Las adaptaciones relacionadas con el qué y cuándo enseñar y evaluar son 

modificaciones individuales que se efectúan desde la programación común 

de objetivos, contenidos y procedimientos e instrumentos de evaluación de 

una determinada materia. A través de estas adaptaciones de puede: 

 - Adecuar contenidos y procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 - Proporcionar más tiempo para la adquisición de determinados 

objetivos. 

 - Eliminar contenidos y procedimientos de evaluación. 

3 CONCLUSIONES 

El trabajo se presenta un modelo que permite la preparación del personal docente 

de la universidad ecuatoriana en función de dirigir el proceso de educación inclusiva. 

Este modelo posee características muy particulares, pues aborda por primera vez, en el 

contexto ecuatoriano, un área muy sensible en el accionar con estudiantes que presentan 

algún tipo de discapacidad, así como que todas las acciones propuestas como parte del 

modelo se insertan armónicamente dentro del sistema de trabajo de la universidad. 
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