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RESUMEN

El derecho humano y constitucional de los nicaragüenses a una educación superior 
requiere de un enfoque inclusivo, al tratarse de comunidades de aprendizaje que tienen 
características y necesidades diferentes a las tradicionales. Solo en la costa caribe, 
hablar de inclusión, requiere analizar aristas de interculturalidad, discapacidad, 
género, privados de libertad, pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, idiomas, 
culturas, cosmovisiones, calidad, pedagogías, metodologías, equidad, metodologías 
de enseñanzas-aprendizajes apropiadas e infraestructuras accesibles, entre otras.  Esta 
investigación ha caracterizado los desafíos de la educación inclusiva en los procesos de 
formación de estudiantes universitarios de la Universidad de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe de Nicaragüense (URACCAN) Recinto Bluefields. Se trata de una 
investigación cualitativa sustentada en un abordaje etnográfico donde se realizaron 
entrevistas grupales a estudiantes y observaciones observación durante el desarrollo 
de las clases impartidas por los docentes.  Los hallazgos del estudio informan que 
existen desafíos en cuanto a procesos de acceso a la educación superior, metodologías 
de enseñanza, aprendizaje afectivo e infraestructura accesible para una convivencia 
universitaria inclusiva. Se concluye que, existe corresponsabilidad de la institución y los 
docentes para desarrollar una educación inclusiva, sensible al reconocimiento de las 
diferencias, diversidades e identidades culturales para una ciudadanía responsable y 
sostenible, inclinada hacia la sociedad, la naturaleza y el bienestar.
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ABSTRACT

The human and constitutional right of Nicaraguans to higher education requires 
an inclusive approach, since these are learning communities that have different 
characteristics and needs than the traditional ones. On the Caribbean coast alone, to 
speak of inclusion requires analyzing issues of interculturality, disability, gender, prisoners, 
indigenous peoples, Afro-descendants, mestizos, languages, cultures, worldviews, quality, 
pedagogies, methodologies, equity, appropriate teaching-learning methodologies and 
accessible infrastructures, among others.  This research has characterized the challenges 
of inclusive education in the training processes of university students at the University of 
the Autonomous Regions of the Caribbean Coast of Nicaragua (URACCAN) Bluefields 
Campus. This is a qualitative research based on an ethnographic approach where group 
interviews were conducted with students and observation during the development of 
classes taught by teachers.  The findings of the study show that there are challenges in 
terms of access to higher education, teaching methodologies, affective learning and 
accessible infrastructure for an inclusive university coexistence. It is concluded that, there 
is co-responsibility of the institution and teachers to develop an inclusive education, 
sensitive to the recognition of differences, diversities and cultural identities for a 
responsible and sustainable citizenship, inclined towards society, nature and well-being.
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Access; learning; inclusive 
education; accessible 
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INTRODUCCIÓN

La educación inclusiva responde a la diversidad de necesidades de todos los 
estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades para reducir la exclusión de la educación y dentro de la educación 
(UNESCO, 2016), además, es un derecho humano y la base para una sociedad 
más justa (Ainscow, 2016). El propósito de este estudio fue caracterizar los 
desafíos de una educación inclusiva en los procesos de formación de estudiantes 
universitarios de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) Recinto Bluefields.

Esto implica promover proceso de igualdad y dignidad donde los estudiantes 
intercambian en prácticas pedagógicas inclusivas, basadas en currículos 
pertinentes y equitativos con ambientes afectivos, accesibles, contextuales y 
tecnológicos, que reconocen las diferencias, diversidades e identidades culturales 
para la vivencia y logro de aprendizajes para todas y todos (Guillén-Romero y 
Flores-López, 2023).

En la Declaración de Incheon se expresó que se debe garantizar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa para promover el aprendizaje permanente para 
todas y todos (UNESCO, 2016), así mismo, impulsar procesos de enseñanza 
interactivas y comunicativas entre estudiantes y profesores, también, la enseñanza 
debe estar diseñada para ser acogedora e inclusiva para el progreso del 
aprendizaje del estudiantado (Connell et al., 1997).

En este contexto, se hace necesario eliminar barreras que imposibiliten la 
asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad (Right to Education 
Index,2018) para asegurar acciones, condiciones y oportunidades de acceso, 
permanencia y graduación de los estudiantes procedentes de sectores vulnerables 
e históricamente excluidos (Flores-López y Rossmann-Hooker, 2022).

Al definir la educación como un derecho fundamental, se la entiende como un 
bien público central en el mundo. En la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, la educación aparece en el artículo 26, párrafo 1 “Toda 
persona tiene derecho a la educación ya que la educación superior debe ser 
igualmente accesible para todos sobre la base del mérito” (ONU, 1948). La 
educación constituye un derecho habilitante, ya que permite el pleno ejercicio 
de los demás derechos, además, la educación permite el pleno desarrollo del 
ser humano, la construcción de sentido y valor compartido sobre la democracia, 
sobre la justicia social, y sobre los propios derechos humanos (González et al., 
2020).

De manera similar, la UNESCO (1960) declaró que todos los estados deberían 
hacer que la educación superior sea igualmente accesible para todos sobre 
la base de la capacidad individual. Como derecho humano, la educación 
superior se considera como la capacidad para promover el autodesarrollo y el 
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florecimiento humano como base para profundizar la democracia y la cohesión 
social.

Este derecho está respaldado por el Objetivo de Desarrollo Sostenible [SDG4.3] 
sobre educación de calidad, que apunta lograr una educación equitativa e 
inclusiva, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y 
todas, así mismo, proporcionar un acceso equitativo a la formación profesional 
asequible, eliminar las disparidades de género y riqueza, y lograr el acceso 
universal a una educación superior de calidad (Naciones Unidas, 2018).

La Conferencia Regional de Educación Superior, conocida por sus siglas CRES, 
(2018), hace mención que las instituciones universitarias deben diseñar políticas 
públicas y modelos pedagógicos que incluyan en la formación docente contenidos 
transversales desde una perspectiva de respeto, inclusión y visibilización de 
la diversidad cultural y de la interculturalidad en América Latina y el Caribe 
(IESALC, 2018).

La UNESCO (2021) considera que el aprendizaje está centrado en el estudiante, 
haciendo hincapié en la calidad, la elección del estudiante, las habilidades y 
los valores. Además, impulsar habilidades para la vida y para una ciudadanía 
responsable, vinculada con todas las personas, cultivando una ciudadanía 
responsable y sostenible inclinada hacia la sociedad, la naturaleza y el bienestar.
El derecho a la educación se mide mediante indicadores como asequibilidad, 
aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad (Right to Education Index, 2018). 
En este sentido, la asequibilidad está ligada a asegurar que la educación esté 
al alcance de toda la población en edad de estudiar. Así, el Estado juega un 
papel protagónico en garantizar una educación pública gratuita y de calidad 
para todos los niveles de la escolaridad obligatoria, infraestructura adecuada, 
materiales y libros de texto, docentes calificados, entre otros (UNESCO, 2019).
Mientras que la aceptabilidad está relacionada con la calidad de la educación. 
Se enfoca en monitorear y promover una experiencia escolar de calidad para 
los estudiantes, en términos de aprendizaje. En el caso de los docentes, está 
dirigida a sus condiciones de trabajo y libertad académica (Tomasevski, 2006). 
Aquí, la formación docente es relevante para trabajar con aulas diversas y la 
implementación de prácticas pedagógicas que no estigmaticen a los etiquetados 
como diferentes (Barrientos et al., 2021).

En el caso de la adaptabilidad, se relaciona con la capacidad del sistema educativo 
para adaptarse a sus estudiantes. Por tanto, se basa en el reconocimiento de la 
diversidad humana, valorándola y protegiéndola. Con ello se busca que los 
grupos históricamente marginados del sistema educativo formen parte del mismo, 
a partir de la adecuación del contexto educativo a las diversas necesidades del 
estudiantado (OREALC, 2013). Esta integración podría favorecer a la comunidad 
universitaria en su conjunto ya que ofrece oportunidades a sectores discriminados 
y enriquece el intercambio de experiencias en la convivencia escolar.
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Para trabajar la adaptabilidad, esta debe responder a las necesidades locales y 
contextuales (Barrientos et al., 2021). En el caso de la dimensión accesibilidad, 
se refiere a la eliminación de cualquier barrera de acceso a la educación en todos 
los niveles. Dentro de las barreras, el nivel socioeconómico es probablemente 
una de las variables más significativas a la hora de explicar la desigualdad de 
acceso, especialmente a una educación de calidad (Barrientos et al., 2021). 

Así mismo, Nicaragua trata de garantizar una educación superior inclusiva, 
intercultural, de calidad y pertinente, al servicio del pueblo, las comunidades 
urbanas y rurales, población multiétnica y multicultural a través de una oferta 
académica diversa para la formación de los talentos humanos del país (GRUN, 
2021). El CNU (2023) promueve un modelo educativo centrado en el aprendizaje 
de la persona, familia y comunidad para desarrollar competencias ciudadanas 
y profesionales.

Estas competencias implican proponer soluciones a las demandas de la sociedad 
del siglo XXI y lograr romper todas las brechas y desigualdades existentes. 
Por ello, es necesario avanzar en el (i) conocimiento y aprendizaje a partir de 
experiencias; (ii) sensibilidad para ayudar y apoyar a la comunidad; (iii) las 
necesidades, historia, resistencia por los derechos y el territorio; y (iv) el diálogo 
como medio para eliminar la discriminación (González-Machado y Santillán-
Anguiano, 2021).

Por lo tanto, se ha definido que el objetivo del artículo es caracterizar los 
desafíos de una educación inclusiva en los procesos de formación de estudiantes 
universitarios de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) Recinto Bluefields.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Metodología de Investigación

El presente estudio se enmarca en la metodología cualitativa porque es una 
actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 
educativos y sociales, a la transformación de prácticas (Sandín, 2003) y escenarios 
socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 
desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento (Bisquerra, 2009). Mientras 
que su abordaje es etnográfico porque está relacionada con los estudios 
socioculturales de los pueblos, pero se puede utilizar para estudiar a grupos más 
reducidas, dentro de la misma cultura (Creswell, 1998).

Por ejemplo, la comunidad universitaria, como en el caso de esta investigación, 
en la que se trata de caracterizar los desafíos de inclusión que enfrentan los 
estudiantes en la educación superior en cuánto a acceso, metodología de 
enseñanza, aprendizaje afectivo; e infraestructura universitaria accesible. Por 
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ello, la etnografía ayudará a interpretar de la forma más pura posible sin interferir 
en el desarrollo cotidiano de las personas en esa cultura (Creswell, 2007).

Participantes

En esta investigación se observaron la práctica educativa de diez docentes de 
la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense – 
Recinto Universitario Bluefields con independencia de género durante semestre 
académico. Así mismo, se seleccionaron por conveniencia a estudiantes 
involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje para ser entrevistado 
en un espacio grupal. Además, se observaron los escenarios académicos de las 
instalaciones universitarias.

Los criterios de inclusión se llevaron a cabo mediante el cumplimiento de los 
siguientes elementos: (a) personal docente; (b) estudiantes activos; (c) espacios 
académicos; e (d) interés en participar en el estudio. Además, las estudiantes 
y docentes dieron su consentimiento, previo, libre e informado, así como, la 
autorización de las autoridades universitarias.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Desde esta perspectiva, esta investigación caracteriza los desafíos de una 
educación inclusiva en los procesos de formación de estudiantes universitarios, 
para ello, se realizaron entrevistas grupales y procesos de observación de las 
cualidades de la universidad, hasta las características de cada estudiante y 
docente en su vivencia educativa.

Para recolectar la información se optó por la técnica de la observación y la entrevista 
grupal. La observación es un registro confiable y válido de comportamientos 
y conductas manifiestas que busca describir personas, situaciones o culturales 
en su espacio natural (Flick, 2014). Quién investiga describe los detalles de 
los ambientes en que se desarrolla la investigación usando todos los sentidos 
(Hernández et al., 2014). De esta forma, se busca lograr una descripción detallada 
del todo, puesto que cualquier dato puede ser considerado para comprender 
mejor la realidad desde las cualidades de la Institución de Educación Superior, 
hasta las características de cada estudiante y docente en su vivencia educativa.

La entrevista grupal, ayudó a conocer perspectivas individuales, en tanto la 
propia interacción con el grupo obliga a asumir papeles en el comportamiento 
que a menudo un correlato en la vida real (Amezcua, 2003). 

Etapas de la investigación

Para responder al de investigación se desarrolló una reflexión sobre los desafíos 
de la educación inclusiva y el diseño de un proyecto de investigación. El proceso 
de recolección de información desarrollado fue presencial, y garantizando todos 
principios éticos y la calidad del dato. 
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La entrevista grupal se realizó a través de sesiones grupales con estudiantes para 
que hablen sobre sus vidas y experiencias educativa tanto en el aula como en la 
Universidad mediante discusiones abiertas y libremente fluyentes. La utilización de 
la observación y la entrevista grupal permitió la triangulación metodológica. En 
este sentido, el proceso inicio con la transcripción de los datos de la observación 
y la entrevista grupal, posteriormente, los datos obtenidos fueron sometidos a un 
análisis de contenido (Voynnet, 2012) mediante la codificación de las unidades 
de significado de los textos (Blais y Martineau, 2006). 

El proceso de triangulación supuso el empleo de distintas estrategias de recogida 
de datos. Su propósito es verificar las tendencias en un determinado grupo de 
observaciones. La confrontación de los datos puede estar basada en criterios 
espaciotemporales y niveles de análisis (Paredes-Curin, 2016). 

El proceso de codificación se inició con el análisis de cuatro categorías previas 
de acceso a la educación superior (Flores-López y Rossmann-Hooker, 2022); 
metodologías de enseñanza (Orkwis y Mclane, 1998); aprendizaje afectivo 
(Harrison et al., 2003); e infraestructura universitaria (EIDD, 2004). De esta 
primera codificación surgen subcategorías de análisis que se puede visualizar 
en la Tabla 1.

Los desafíos de inclusión en la formación universitaria se relacionan con el acceso 
a la educación universitaria; metodologías de enseñanza accesibles; proceso de 
aprendizaje afectivo y la infraestructura universitaria accesible. 

Tabla 1.
Categorías de investigación

Categorías Subcategoría 
Acceso a la educación 
universitaria

• Condiciones y oportunidades de acceso
• Acciones de acompañamiento para la permanencia
• Acciones de acompañamiento para la graduación 

Metodologías de enseñanza 
accesible

• Planificación didáctica de la enseñanza 
• Metodologías y estrategias de enseñanza 
• Recursos y materiales educativos accesibles y 

afectivos.
• Liderazgo pedagógico inclusivo 

Aprendizaje afectivo y 
accesible

• Apropiación de los contenidos curriculares
• Valoración del interaprendizaje del estudiantado
• Dominio de lenguaje de técnico 

Infraestructura universitaria 
accesible

• Infraestructura accesible
• Comunicaciones accesibles (señalización)
• Dispositivos accesibles 
• Protocolos de gestión de riesgo 

Nota: Procesamiento de la información a partir del trabajo de campo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Acceso a la educación universitaria 

Las instituciones educativas ahora tienen la tarea de preparar a los estudiantes 
para carreras cambiantes y aprendizaje a lo largo de toda la vida (Draaisma 
et al., 2018). En consecuencia, “es necesario crear espacios de asesoría 
y acompañamiento para el ingreso a la universidad, porque, hay estudiantes 
que no saben que quieren estudiar” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023). 
Las asesorías y acompañamientos para el ingreso a la universidad preparan al 
estudiante para afrontar los desafíos de la educación superior,

Por tanto, se deben asegurar condiciones pertinentes y acciones afirmativas 
para el ingreso, permanencia y graduación en las universidades, sin ningún 
tipo de discriminación, racismo o violencia, priorizando la participación de los 
sectores más vulnerables e históricamente excluidos (Flores-López y Rossmann-
Hooker, 2022), además, “mejorar la oferta académica de la universidad porque 
debe responder a nuestros intereses profesionales y modalidades de estudios” 
(Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023). Las instituciones educativas deben tomar 
en cuenta en su oferta académica el currículo, la demanda de los estudiantes la 
familia y la comunidad. Por ello, es importante asesorar a los estudiantes sobre 
cómo tomar decisiones para el diseño de su vida profesional (Magee, Kuijpers, 
y Runhaar, 2022).

En este sentido, las universidades deben crear las mismas condiciones y las 
oportunidades de acceso y permanencia para todos, independientemente de su 
condición social, económica, étnica, género, lingüística, sensorial y discapacidad 
(Flores-López y Rossmann-Hooker, 2022), por ejemplo, “la disponibilidad 
de programas de becas; programas de emprendimiento e innovación; y la 
vinculación con empresas para realizar prácticas profesionales” (Entrevista 
Grupal de Estudiantes, 2023).

Las becas son en la mayoría de los casos, la única opción del estudiante a 
acceder a una educación superior, mientras que los programas de innovación 
y emprendimiento aportaría a la empleabilidad y desarrollo con identidad. 
La vinculación de las empresas privadas e instituciones gubernamentales 
con la universidad aportan experiencias y visión empresarial, elementos tan 
indispensables para la diversidad de población estudiantil y su inclusividad.

El seguimiento que ejercen los coordinadores de áreas académicas es 
fundamental para el desarrollo de las competencias profesionales, sin embargo, 
“no apoyan, no brindan orientaciones; no motivan y no acompañan los procesos 
de aprendizaje, además, las formas de culminación de estudio son complejas y 
caras” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023), por ello, “muchos estudiantes 
no logran culminar sus estudios” (Observación, 2023).
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El acompañamiento institucionalizado de la universidad es una de las principales 
demandas de las comunidades de aprendizaje, aportan motivaciones extrínsecas 
que se materializan en profesionales que aportan al desarrollo de sus comunidades 
y del país. De esta manera se evitarían los factores asociados a la deserción 
universitaria (Flores-López y Auzmendi-Escribano, 2018) y “tampoco alcanzan 
empleos en su campo profesional” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023).  

Metodologías de enseñanza accesible 

En esta categoría se visualiza la planificación didáctica de la enseñanza 
centrada en el desafío de reconocer  la diversidad de aprendizaje, es decir, una 
planificación flexible, accesible e inclusiva para todo el estudiantado (Verdugo-
Alonso y Rodríguez-Aguilella, 2012), aunque, “a veces no se entienden los 
contenidos curriculares, debido que, los docentes comparten una planificación 
sin una lógica para aprender, sinceramente no comprendemos que hacer con 
toda la información socializada” (Entrevista Grupal de Estudiantes 2023).

Elementos poco considerados en la pedagogía clásica como el idioma, 
procedencia, ruralidad, acceso a la tecnología y dispositivos inteligentes, se 
conjugan con la manera tradicional y poco comprometida de algunos docentes 
que requieren procesos de sensibilización y formación son identificados por la 
literatura y los informantes claves. Por lo que el acompañamiento y revisión de la 
micro planificación educativa son requeridos,

Conjuntamente, “no planifican actividades que estimulen el aprendizaje de 
los estudiantes” (Observación, 2023), por consiguiente, los docentes no son 
capaces de diseñar actividades y materiales instructivos que permitan que los 
objetivos de aprendizaje estén al alcance de los estudiantes que tienen entre 
sí amplias diferencias en sus habilidades para ver, escuchar, hablar, moverse, 
leer, escribir, entender, atender, organizarse, recordar e interactuar en el aula 
de clases (Orkwis y Mclane, 1998, p. 9). Un desafío común es la de construir 
aprendizajes significativos y participativos.

Además, “la planificación de los procesos de prácticas en la modalidad a 
distancia no existe” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023), las prácticas son 
indispensables en la formación de profesoras y profesores (García y Valencia-
Martínez, 2014), porque, “los estudiantes de ciencias de la educación son 
docentes empíricos y necesitan una apropiación práctica de los contenidos 
curriculares” (Observación, 2023).

La disponibilidad de formación que responde a la inclusividad se ubica en una 
educación a distancia que no deja de presentar desafíos tangibles como el 
afianzamiento de la práctica profesional y el aprender haciendo. El empirismo 
mismo, es un desafío para el aprendizaje, porque toca desaprender ejercicios 
arraigados en la práctica. Los nuevos conocimientos requieren de compromiso, 
profesionalismo, motivación y voluntariedad.
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De esta manera, los conocimientos teóricos se nutren de las experiencias prácticas 
que se derivan de las acciones docente de la vida cotidiana (Jiménez, 2012). 
También, “en la planificación no se incluyen las tecnologías de la información 
y comunicación, no tenemos acceso y conocimiento de las tecnologías, y la 
universidad, no brinda cursos de capacitación por la modalidad que estudiamos” 
(Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023).

El poco acceso, uso y conocimiento a las tecnologías se puede traducir a brecha 
digital (Hu, Gongs, Lai y Leung, 2018), los estudiantes de áreas rurales tienen 
más dificultades para contar con los recursos tecnológicos que los estudiantes de 
áreas urbanas, especialmente cuando se trata de buenas conexiones a internet, 
razón por la cual existe una mayor brecha digital entre los estudiantes (Molina-
Pacheco y Mesa-Jiménez, 2018), consecuentemente, “los docentes no cumplen 
con la planificación de los contenidos curriculares y no logran desarrollar los 
objetivos de aprendizaje” (Observación, 2023).

La ruralidad y la diversidad cultural, lingüística, étnica y de género, su mezclan en 
un crisol de nuevos desafíos en carreras, asignaturas y prácticas preprofesionales 
que requieren el desarrollo de habilidades digitales. La migración digital es un 
proceso que presenta resistencia a procesos tradicionales de aprendizaje, y 
supone un mayor esfuerzo por parte del docente en la formación de capacidades, 
habilidades y valores, para construir un capital humano con calidad, competitivo 
y con capacidad.

Las metodologías y estrategias de enseñanza  depende de la creatividad, la 
innovación y el pensamiento no convencional del profesorado (Al Hashimi et al., 
2021), no obstante, existen desafíos en la enseñanza universitaria, por ejemplo, 
“los docentes utilizan metodologías educativas tradicionales como el dictado 
y establecimiento de preguntas orientadoras” (Observación, 2023), además, 
“existe poco dominio pedagógico en los docentes para socializar conocimiento” 
(Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023).

Así mismo, “los docentes no promueven estrategias colaborativas que estimulen 
las capacidades intelectuales de los estudiantes” (Observación, 2023), sin 
embargo, es necesario avanzar en metodologías inclusivas que propicien el 
aprendizaje colaborativo (Aristizábal et al., 2017), resolución colaborativa de 
problemas, agrupamientos heterogéneos y enseñanza eficaz para la atención 
personalizada (UNESCO, 2005), en la formación universitaria.

Así como, profundizar en estrategias que dinamicen los contenidos curriculares 
centrado en el aprendizaje de los estudiantes (Skrebneva, 2015), y en acciones 
inclusivas que faciliten la enseñanza multinivel (Ruíz, 2008) y el diseño universal 
del aprendizaje (Orkwis y Mclane, 1998).

Los recursos y materiales para el desarrollo de los conocimientos, saberes y 
prácticas son elementos esenciales para la formación universitaria inclusiva, 
por ejemplo, las clases prácticas de los estudiantes de ciencia, tecnología y 
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medio ambiente se tienen que desarrollar en una unidad de producción de 
la universidad para potenciar el aprendizaje experiencial, sin embargo, “los 
estudiantes no tienen acceso a laboratorios naturales (finca experimentales) 
propios para realizar clases prácticas” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023)
Así mismo, “no hay acceso a dispositivos tecnológicos (GPS) o sistema de 
información geográfico (SIG) para la fase de campo” (Observación, 2023), se 
suma que “no se invitan a expertos de instituciones y sabios para establecer 
espacios de diálogo vinculado a nuestros estudios, así mismo, “los docentes 
solamente comparten videos pero no responden a nuestro contexto experiencial 
de las carreras” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023).  

Por consiguiente, “las vivencias prácticas de los conocimientos teóricos no son 
coherente con lo establecido en los diseños curriculares” (Observación, 2023) 
que enfatizan la importancia de aprender haciendo a partir de la experiencia 
vivida para la adquisición de conocimientos (Sousa et al., 2023).

El liderazgo pedagógico de los docentes permite realizar un acompañamiento 
inclusivo enfocado en el “fomento de la equidad e igualdad en el aula de clases 
donde interactúan estudiantes oyentes, sordos o con problemas de audición 
procedentes de pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizo” (Observación, 
2023), el liderazgo se asocia con la promoción de la equidad (Precey, 2011) 
y por una naturaleza colaboración (Kugelmass y Ainscow, 2004), por ello, 
“los docentes promueven procesos colaborativos entre los estudiantes para el 
desarrollo de los objetivos de aprendizaje” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 
2023).

Esta integración contribuye a mejorar el rendimiento académico y el crecimiento 
social de los estudiantes (Alshutwi et al., 2020), sin embargo, “cuando no llega 
el intérprete al aula de clases, la participación de los estudiantes sordos o con 
problemas de audición es nula e incluso se retiran de clases” (Observación, 2023), 
esto indica que los estudiantes sordos no son parte de los grupos colaborativos 
de clases, sino un grupo específico que operaba de forma autónoma, siendo 
protegido y fortalecido (Tsoumas, 2016). Entonces, las condiciones de equidad 
e igualdad para la apropiación de los contenidos curriculares, existe solamente, 
cuando el intérprete (docente líder) acompaña a los estudiantes sordos o con 
problemas de audición en el aula de clases. 

Aprendizaje afectivo y accesible

El aprendizaje afectivo fomenta la apropiación de los contenidos curriculares a 
través de experiencias vividas concretas que ayudan a los estudiantes a pasar 
del aprendizaje superficial al profundo (Harrison et al., 2003), activando la 
imaginación de los estudiantes y promoviendo las habilidades de pensamiento 
reflexivo y crítico (Holton, 2017).

Sin embargo, […] “no existen vivencias de los contenidos curriculares, las 
tareas asignadas no se relacionan con las clases compartidas por los docentes” 
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(Entrevista Grupal de Estudiante, 2023), a su vez, las relaciones socioculturales y 
discursiva, vinculadas a las experiencias de aprender (León-Corredor et al., 2020) 
no se manifiestan porque […] “no entendemos el significado de las palabras, el 
lenguaje es bastante técnico” (Entrevista Grupal de Estudiante, 2023).

Debido que las condiciones para la participación, activa y permanente de 
estudiantes y profesores desde un ejercicio interactivo para la co-construcción 
del conocimiento (León-Corredor et al., 2018) no se cumple, a causa de […] 
“pocas metodologías de aprendizaje para trabajar con los estudiantes sordos o 
con problemas de audición” (Observación, 2023). 

Con base en estas limitaciones de los estudiantes sordos o con problemas de 
audición, “los docentes dependen del interprete – lenguaje de señas – como 
método manual” (Entrevista Grupal de Estudiante, 2023) no hay un aprendizaje 
activo centrado en métodos modernos como el speech reading y entrenamiento 
auditivo (Al Hashimi, et al., 2021), en consecuencia, […] “a veces no se pone 
atención en las clases y las habilidades de autoestudio no son muy buenas” 
(Entrevista Grupal de Estudiante, 2023).

Por ello, los docentes necesitan brindar actividades educativas que sean 
adecuadas a las capacidades y necesidades de los estudiantes, apoyando la 
educación con experiencias visuales, táctiles y motoras diversas, además de 
interactuar en grupos colaborativos para cumplir con los contenidos curriculares 
(Wapling, 2016; Alasim, 2018).

De este modo, promover en el estudiantado procesos de activación de su propio 
aprendizaje en términos de cognición, motivación, afecto y comportamiento 
(Persico et al., 2015) para convertirse en un miembro independiente y activo de 
una comunidad de aprendizaje que colabora en la construcción de conocimientos, 
al mismo tiempo que los valida a través de la práctica (Passarelli et al., 2022).

Infraestructura universitaria accesible 

Las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua, tienen que ajustarse a la 
Normativa Técnica 12006-04, que establece los lineamientos de accesibilidad 
para todas aquellas personas que por diversas causas de forma permanente 
o transitoria se encuentran en situación de limitación o movilidad reducida 
(Gaceta, 2004), es decir, diseñar ambientes de aprendizaje que incorporan 
la diversidad humana, la interculturalidad, la inclusión y la igualdad para 
comprender y entender el entorno social (EIDD, 2004), así mismo, […] “los 
estudiantes aprenden y salen de dudas en un entorno más agradable porque se 
fomenta la confianza con los docentes” (Entrevista Grupal de Estudiantes, 2023).
Además, todo estudiante tiene el derecho a recibir una educación de calidad 
en igualdad de condiciones, lo que conlleva al reto de diseñar ambientes que 
puedan satisfacer las necesidades educativas, atendiendo las características 
particulares, desde un diseño con perspectiva holística (Guerrero-Dávila y 
Páramo-Herrera, 2015).
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Sin embargo, la institución cuenta con el desafío de avanzar en el mejoramiento 
de las tipologías arquitectónica vinculadas con el “acceso, circulación, escaleras, 
ventanas, puertas, iluminación de aulas; ergonomía; acústica; comodidad térmica; 
información posicional e información direccional (autorelieve y braille); unidades 
sanitarias, duchas, grifos y lavamanos accesible y debidamente señalizada; áreas 
de espera o descanso” (Observación, 2023). 

Se evidencia que los resultados de los desafíos en la educación inclusiva de los 
procesos de formación de los estudiantes universitarios en URACCAN Recinto 
Bluefields, se deben abordar en un enfoque interdisciplinario a través de elementos 
pedagógicos interculturales. La discusión se centra en la implementación 
de estrategias para mejorar la accesibilidad y adaptación de los programas 
académicos pertinentes para la implementación de la educación equitativa, 
además de garantizar la participación activa de la comunidad universitaria y 
políticas inclusivas para superar obstáculos encontrados. 

CONCLUSIONES

Esta investigación contribuye a caracterizar los desafíos de una educación 
inclusiva que enfrenta los estudiantes en los procesos de formación universitaria 
en cuánto a acceso, metodología de enseñanza, aprendizaje afectivo; e 
infraestructura universitaria accesible. Los resultados muestran que el acceso a 
la educación superior se centra en el aseguramiento de condiciones pertinentes y 
acciones afirmativas que brinden oportunidades para todos (Meyer et al., 2013).
Concluimos que mediante procesos de orientación vocacional que faciliten a los 
estudiantes seleccionar carreras para potenciar sus relaciones interpersonales 
(Thornton, 2010) y alcanzar una vida profesional exitosa (Öztemel, 2013), 
además, establecer políticas educativas accesibles y horizontales (McCowan, 
2015) para el ingreso, permanencia y graduación en la educación superior 
priorizando la participación de los sectores más vulnerables e históricamente 
excluidos.

Otro de los desafíos en la formación universitaria es la falta de metodologías de 
enseñanza flexibles, accesibles e inclusivas, los docentes no diseñan actividades 
y materiales instructivos estimulantes que permitan alcanzar los objetivos de 
aprendizaje contemplados en la micro planificación curricular (Orkwis y Mclane, 
1998).

Además, el profesorado crea una brecha digital entre los estudiantes por el 
poco acceso, uso y conocimiento de las tecnologías en su práctica docente (Hu, 
Gongs, Lai y Leung, 2018). Aunque, se promueven procesos colaborativos, los 
estudiantes sordos trabajan de forma autónoma por falta de un intérprete en el 
aula de clase (Tsoumas, 2016). Pero, cuando los intérpretes acompañan a estos 
estudiantes en el aula se logra la equidad e igualdad en la adquisición de los 
contenidos curriculares, esta integración contribuye a mejorar el rendimiento 
académico y el crecimiento social de los estudiantes (Alshutwi et al., 2020).
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Si bien, se impulsa el aprendizaje afectivo y accesible para que los estudiantes 
aprendan mejor los contenidos curriculares a través de experiencias concretas 
(Harrison et al., 2003), que activen la imaginación y el pensamiento reflexivo y 
crítico (Holton, 2017). No obstante, las tareas y las clases no están vinculadas, 
lo que dificultad el aprendizaje, se suma, la falta de comprensión del lenguaje 
técnico y el poco uso de métodos modernos como el speech reading y el 
entrenamiento auditivo (Al Hashimi, et al., 2021).

conjuntamente, no se promueven relaciones socioculturales y discursivas para 
el empoderamiento del aprendizaje (León-Corredor et al., 2020). Entonces, 
para mejorar los procesos de aprendizaje, los docentes deben crear actividades 
educativas empleando experiencias visuales, táctiles y motoras diversas (Waping, 
2016; Alasim, 2018), así como, fomentar el trabajo colaborativo para la 
activación cognitiva, motivacional, afectiva y comportamiento del estudiantado 
(Persico et al., 2015) para convertirse en miembros activos de una comunidad 
de aprendizaje que construye conocimientos para la vida a través de la práctica 
(Passarelli et al., 2022).

En relación con la infraestructura accesible, las Instituciones de Educación 
Superior de Nicaragua deben ajustarse a la Normativa Técnica 12006-04, que 
garantiza la accesibilidad para personas con limitaciones de movilidad (Gaceta, 
2004). Se busca diseñar ambientes de aprendizaje inclusivos y accesibles (Bravo 
et al., 2018), fomentando la confianza entre docentes y estudiantes (EIDD, 2004).

Todos los estudiantes tienen derecho a una educación de calidad en igualdad 
de condiciones, lo que implica diseñar ambientes que satisfagan las necesidades 
educativas desde una perspectiva holística (Guerrero-Dávila y Páramo-
Herrera, 2015). Es claro, entonces, que hay una responsabilidad por parte de 
las instituciones de educación superior y el profesorado para desarrollar una 
educación inclusiva en los procesos de formación universitario.

Esto requiere de impulsar currículos pertinentes y acciones afirmativas mediante 
metodologías de enseñanza en ambientes de aprendizaje afectivos y accesible 
que faciliten la construcción de interaprendizaje a lo larga de toda la vida, 
sensibles al reconocimiento de las diferencias, diversidades e identidades 
culturales para una ciudadanía responsable y sostenible, inclinada hacia la 
sociedad, la naturaleza y el bienestar.

Los hallazgos muestran iniciativas para estimular las reflexiones sobre las iniciativas 
de acceso (acceso, permanencia y graduación), metodologías de enseñanza, 
aprendizaje e infraestructura universitaria que los estudiantes universitarios tiene 
que vivenciar en su educación.
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