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PRESENTACIÓN 

La  inclusión educativa,  tal y  como  reflejan  importantes documentos  internacionales, es uno de  los  temas 
más importantes de la agenda educativa para los próximos años. El objetivo de este Simposio Internacional 
es, justamente, abordar esta temática desde la perspectiva de la fraternidad y la solidaridad. “Que nadie se 
quede fuera, que nadie se quede atrás”  

En  el marco  global  para  el  desarrollo  del  derecho  a  la  educación  la  inclusión  es  uno  de  los  temas más 
importantes.  Tanto  los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio,  como  la  actual  “Agenda  2030”  para  el 
Desarrollo Sostenible  lo  incluyen en sus prioridades. Concretamente,  la Agenda 2030 señala como objetivo 
4: “asegurar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la 
vida  para  todos”,  que  incluye,  entre  otros,  “la  educación  para  el  desarrollo  sostenible  y  estilos  de  vida 
sostenible,  los  derechos  humanos,  la  igualdad  de  genero,  la  promoción  de  una  cultura  de  paz  y  no 
violencia,  ciudadanía  global  y  la  apreciación  de  la  diversidad  cultural  y  la  contribución  de  las  culturas  al 
desarrollo sostenible (4.7)”. En  la Declaración de  Incheon (UNESCO, 2015) también se describe  la  inclusión 
como  “piedra  angular”  de  una  “agenda  de  educación  transformadora”,  afirmando  que  “ninguna  meta 
educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos” (art. 8). 

El  informe de  la UNESCO  (en    línea  con    los  Informes  Faure de 1972  y  Delors de  1996),  “Repensar  la 
educación:  hacia  un bien  común mundial”  (UNESCO,  2015)  también  señala  la  inclusión  como  uno  de  los 
conceptos  importantes de un  “enfoque humanístico de  la educación”. En efecto, “los valores humanistas 
que  podrían  fundamentar  los  propósitos  de  la  educación:  el  respeto  por  la  vida  y  dignidad  humana,  la 
igualdad de derecho y la justicia social, la diversidad social y cultural y un sentido de la solidaridad humana 
y la responsabilidad compartida por nuestro futuro común (p. 38)”. 

La inclusión no puede desentenderse de la densidad y profundidad de significado que aportan las nociones 
de  solidaridad  y  fraternidad.  Lo  novedoso  de  la  reflexión  actual  sobre  la  solidaridad  es  su  estrecha 
vinculación  con  los derechos humanos,  y  concretamente  con  el  “espíritu de  fraternidad”  (art. 1, DUDH). 
Esto  es,  con  la  conciencia  cada  vez más  extendida  de  la  común  pertenencia  a  la  familia  humana  y  los 
deberes que de esa particular condición se derivan. En su Informe de 2010, El Experto  independiente para 
estudiar  el  tema  (Resolución  2005/55,  de  20  de  abril),  afirmaba  que  “entre  las  personas  surgen 
obligaciones en virtud de  los procesos sociales y económicos que  las vinculan más allá de  las  jurisdicciones 
nacionales (Rizki, 2010, 58)”. Por ello, la solidaridad internacional constituye una salvaguarda de la dignidad 
humana; es una  condición previa y  suprema de  la dignidad humana, que  constituye  la base de  todos  los 
derechos humanos, la seguridad humana y la supervivencia de nuestro futuro común (Rizki, 2009, 16). 

Por último, pero no por ello menos  importante, es necesario recordar también que desde una perspectiva 
inclusiva y solidaria,  la educación no puede desentenderse de estos principios en su dimensión y reflexión 
sobre  el medio  ambiente,  tal  y  como  nos  lo  recordaba  recientemente  el  Papa  Francisco  en  su  encíclica 
“Laudato  sí”,  en  relación  al  futuro  de  “nuestra  casa  común”.  Además,  el  mismo  Francisco  señalaba 
recientemente la necesidad y urgencia de reclamar una educación inclusiva “donde todos tienen un sitio. El 
mundo no puede avanzar con una educación selectiva”. 
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Mesas redondas: 

La inclusión educativa para una sociedad fraterna: iguales en la diversidad 
(Cood. Giussepe Milan y David Reyero García) 

Prácticas inclusivas, políticas de la diferencia 
(Coord. Pierre Benoit y Juan García Gutiérrez) 

Ámbitos de inclusión, espacios para la fraternidad 
(Coord. Fernando Gil y Araceli del Pozo Armentia) 

 

Presentación de trabajos 

‐ Los trabajos se enviarán a través de la plataforma (OCS), en: www.red‐sophia.org/inclusion 

‐ Los  trabajos  se  desarrollarán  sobre  las  temáticas  de  las  mesas  redondas.  El  texto  del  resumen  no 
superará  las  500  palabras  (con  la  bibliografía).  El  texto  completo  del  trabajo  no  superará  las  1200 
(más  la  bibliografía). 

‐ Los  aspectos  formales  seguirán  las  normas  que  rigen  para  la  presentación  de  artículos  en  las 
revistas  científicas (referencia Revista Educación XXI, más información en la web del congreso). 

 

Fechas: 

Envío de resumen: 22 de marzo. 
Comunicación de aceptación: 4 de abril. 
Envío de texto completo: 16 de abril. 

 
Organización: 

 
 

 


