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CAPÍTULO 13 

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA E 
INTERCULTURAL COMO HERRAMIENTA PARA 

AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD 

PAULA BECERRA PEREZ 
Universitat Oberta de Catalunya 

RAQUEL LUCÍA PÉREZ BRITO 
Universidad de La Laguna 

MANUEL AVELINO PESTANO PÉREZ 
Universidad Europea de Canarias 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende destacar la necesidad de tener presente de 
manera constante la educación inclusiva y la interculturalidad como ge-
neración de aprendizaje competencias. Se analiza la importancia que 
juegan los valores sobre la inclusión e interculturalidad en los futuros 
profesionales de educación tanto en función de su titulación de estudios, 
género y edad. Así como en la necesidad de mejorar la formación de los 
docentes en los conceptos de inclusión e interculturalidad con el obje-
tivo de mejorar la docencia provocando efectos directos en la empleabi-
lidad del alumnado.  

Un plan de innovación educativo institucional tiene, necesariamente, 
que profundizar en la utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (en adelante TIC) dentro del aula para actualizar los 
modelos pedagógicos al contexto actual, como base para conseguir un 
doble objetivo que se encuentran íntimamente relacionados. Por un lado, 
gestionar la calidad de la enseñanza desarrollando un programa forma-
tivo basado en las TIC donde se encuentre integrado la educación emo-
cional que permita comprender la necesidad de comprender y aceptar la 
interculturalidad para favorecer la inclusión. Y, por otro, aumentar la 
empleabilidad, al facilitar que el alumnado, una vez concluya su ciclo 
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formativo, tenga acceso al mundo laboral, con la capacidad emocional 
suficiente que les permita ser resilientes en los cambios que tendrán que 
asumir a lo largo de su vida profesional. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El sistema educativo actual se remonta al siglo XVIII y desde entonces 
hasta ahora poca evolución ha habido en el binomio enseñanza-aprendi-
zaje. Se requiere de un plan de innovación educativo, que permita adap-
tar y mejorar la calidad de la enseñanza a la sociedad actual. 

En suma, afirmamos que el concepto de escuela debe trabajarse como 
concepto vivo que forma parte del tránsito progresivo entre culturas y 
formas de pensamientos para aspirar a evolucionar en si misma. Esta 
evolución ha sido estudiada en todos sus ángulos, hasta tal punto de afir-
mar que la escuela forma parte de las sociedades del mundo, incluyendo 
también, sus grandes éxitos y fracasos. Alfonso X3, llegó a definir las 
escuelas como ayuntamiento de maestros y de escolares con la voluntad 
de aprender saberes. Marca un estilo bastante filosófico al estilo griego 
y romano, entendiendo que la escuela es la cuna del saber. Feldman 
(2004) ofrece una visión de escuela que podemos considerar apta y ade-
cuada para cualquier momento histórico:  

“¿Cuál ha sido el uso de las imágenes en la historia de la enseñanza? La 
pregunta puede responderse en dos campos: en el campo de las ideas 
pedagógicas; o en el de las prácticas de los cientos de miles de escuelas 
donde la enseñanza se impartió día a día en los últimos, digamos, 350 
años. Porque si se toma como punto de inicio la aparición del Orbis Sen-
sualium Pictus de Comenio, a mediados del siglo XVII, se trata de una 
larga historia la existencia de la escuela” (p. 76).  

Si nos centramos en el sistema educativo español es fácil observar que 
es necesario un giro brusco para adaptarse a las circunstancias presentes 
y futuras, no sólo porque los nuevos puestos de trabajo que se están ge-
nerando y los que aparecerán en el corto, medio y largo plazo lo requie-
ren, sino porque en un mundo, cada vez más robotizado, es necesario 

 
3 León Esteban, en su artículo Introito a la Historia de la Escuela (1997) hace mención al es-
crito de 1807 de Alfonso X llamado Las siente Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio…, quién 
realizaría una definición clásica de la escuela del momento. 
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que contemos con personas que precisamente tengan desarrolladas en su 
máximo potencial sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales, 
para poder cumplir no sólo con el objetivo que persigue la educación y 
que establece la legislación vigente, sino también porque esas capacida-
des humanas son las que realmente las diferencian de las máquinas. 

En este sentido, es conveniente especificar que no podemos entender ni 
comprender la escuela a través de un único camino. Sería como si tratá-
semos de describir la escuela únicamente como infraestructura formada 
por aulas, sillas, mesas, personal docente y estudiantes. Estaríamos ante 
una idea que en los comienzos del siglo XXI no sería válida, más cuando 
la escuela como centro escolar ha dejado de ser la única institución que 
educa y enseña (Medina, 2009). Hacer mención a la escuela como espa-
cio es realizar una reflexión filosófica y pedagógica y entenderla como 
base donde el hombre y la mujer han ido construyendo el conocimiento, 
el saber, y la cultura que poseemos, que actualmente se basa en la robo-
tización y la supralimitación tecnológica. 

Hasta ahora, ha sido imposible que los docentes puedan atender de 
forma individualizada al alumnado y, por lo tanto, la homogeneización 
a la que ha estado sometido el sistema educativo ha sido la única salida 
posible con los medios que se contaban. Sin embargo, actualmente, con 
la utilización en el aula de la Inteligencia Inhumana (Pérez Brito, 2021), 
las TIC en general y el e-learning sí es posible detectar los diferentes 
niveles de velocidad en el aprendizaje, así como el interés en cada ma-
teria del alumnado, permitiendo una educación personalizada que en al-
gún momento podrá escalar y convertirse en una educación que supere 
fronteras, hasta que llegue a convertirse en universal. Lo cierto es que la 
tecnología dentro del aula permite, a su vez, encontrar nexos de unión 
que facilite empatizar con las diferentes culturas que se pueden encon-
trar en un mismo centro formativo y, al mismo tiempo es más factible 
que la inclusión se produzca de forma natural. Ya la Ley Orgánica de 
Educación, promulgada en el año 2006, conocida como LOE, introdu-
cirá en España las Competencias Básicas (CCBB) vinculadas a las TIC, 
teniendo como antecedente el denominado proyecto Definition and Se-
lection of Key Competencies (DeSeCo ), desarrollado por la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE 
en el año 2005. 

2. OBJETIVOS 

Este trabajo pretende plantear posibles mejoras sobre la gestión educa-
tiva institucional. Se busca dar pinceladas de lo que un plan de innova-
ción educativo debe tener si se pretende ajustar al contexto histórico ac-
tual, enfatizando que la fase inicial partió de la falta de docentes cualifi-
cados en inclusión, cuestión que amenazan la calidad de la educación 
que reciben los estudiantes, sea ésta por diversidad religiosa, lingüística, 
déficits culturales, de género, diferentes capacidades, estilos cognitivos 
diferentes, etc., y que la tecnología pueda acrecentar. Pero también se 
valora si la tecnología tiene la capacidad de ser parte de la solución al 
problema planteado 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general de este trabajo es analizar diversas orientaciones 
educativas que se adapten al modelo económico, cultural, social y polí-
tico que actualmente existe en nuestra sociedad. Para ello, parece im-
prescindible que los desarrollos tecnológicos y con ellos la Inteligencia 
Inhumana (Perez Brito, 2021) sean herramientas al servicio del docente 
que permita conseguir una educación personalizada y a la vez, enfatizar 
en el a educación emocional, para lograr una mejora, indiscutiblemente, 
de la empleabilidad actual. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos específicos marcados se pueden encuadrar en los siguien-
tes puntos: 

1. Analizar los beneficios que el apoyo de la tecnología en las aulas 
puede aportar en los centros educativos. 

2. Proponer nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que se pue-
den implementar para adecuar el sistema educativo a las necesi-
dades actuales que integren la tecnología para atender la diver-
sidad 
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3. Analizar la conveniencia de potenciar la inteligencia emocional 
para lograr el desarrollo pleno de la personalidad de cada 
alumno y los efectos que en la empleabilidad tendrá. 

3. METODOLOGÍA 

Con el fin de analizar las posibles orientaciones educativas basadas en 
un plan de innovación, este trabajo se basa en una revisión bibliográfica, 
teniendo su origen, como se ha mencionado, en el instrumento diseñado 
para el objetivo general del trabajo, sobre la Perspectiva, opinión y va-
loración del desarrollo programas inclusivos e innovadores en docentes 
y coordinadores de centros. Se pretendió aportar, por tanto, un instru-
mento óptimo y efectivo para indagar y conocer la calidad formativa de 
proyectos educativos basados en la educación en valores y educar y en 
atención a la diversidad, y se basó en los supuestos considerados para 
establecer el marco de investigación de este estudio de Yanchar y Wi-
lliams (2006), vinculándolo a las premisas de la EFQM atendiendo a las 
seis preguntas de investigación. 

En base a ello, para este artículo se ha utilizado la técnica de PRISMA 
con el fin de asegurar que las fuentes elegidas son apropiadas siendo 
válidas, creíbles y fiables para lograr el propósito de este estudio. La 
metodología puede observarse en cuatro pasos rigurosos (Moher, 2009). 
Las dos primeras fases son la fase de identificación, en la que se recogen 
todos los estudios existentes sobre el tema, y la fase de evaluación, en la 
que se tratan de filtrar aquellas fuentes literarias que tienen la mejor ca-
lidad posible para nuestra tesis. Mientras que los dos últimos pasos, 
cuenta con una fase en la que se escogen las fuentes más adecuadas se-
gún los criterios que se recogieron en la investigación y la última fase 
donde se sintetiza toda la literatura que se incluyó finalmente en el estu-
dio. Por lo tanto, el propósito de la metodología se logra.  

4. RESULTADOS 

El desarrollo tecnológico, y con él, la inteligencia inhumana (Perez 
Brito, 2021) sustituirá a los humanos en los puestos de trabajo repetiti-
vos, de cálculo, etc., ya que las máquinas no sólo lo harán más rápido, 
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sino que con escasas posibilidades de error. Es por ello por lo que las 
personas deben, desde temprana edad, potenciar las habilidades que le 
son innatas y que aún los robots no pueden igualar en el sistema educa-
tivo reglado, desde una perspectiva inclusiva y de atención a las diferen-
cias (Cabero-Almenara, y Valencia-Ortiz, 2019). 

Por ello, el trabajo permitió dilucidar el primer objetivo referente a ana-
lizar los beneficios que el apoyo de la tecnología en las aulas puede 
aportar en los centros educativos, donde los conocimientos y los méto-
dos de enseñanza-aprendizaje que se utilizan también deben ser revisa-
dos para adaptarlo a las necesidades laborales que se demandarán dentro 
de un plan de innovación educativo que implica también a las empresas.  

Es cierto que la tecnología y los nuevos entornos digitales provocan in-
certidumbres y retos a los que se debe enfrentar la humanidad en este 
siglo, pero a la vez debe dar soporte a los humanos para lograr una era 
plenamente humana. Estamos convencidos de que es precisamente el 
desarrollo tecnológico el que hará posible que los humanos se dediquen 
profesionalmente a lo que realmente son buenos y les apasione, y para 
ello será necesario que desde tempranas edades el sistema educativo sea 
capaz de identificar de forma individualizada las capacidades y habili-
dades de cada individuo para potenciarlas (Pérez Brito, 2019). 

Algunos estudios e investigaciones, en base a los resultados del objetivo 
referente a proponer nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que se 
pueden implementar para adecuar el sistema educativo a las necesidades 
actuales que integren la tecnología para atender la diversidad, han de-
mostrado el impacto que una escolarización temprana ejerce sobre el 
éxito escolar posterior. No existe posibilidad de avance, perfecciona-
miento o actualización en los programas escolares si las personas encar-
gadas de llevarlos a cabo no tienen la debida cualificación. La formación 
permanente del profesorado es la herramienta que posee mayor capaci-
dad de incidencia en la mejora de las prácticas profesionales 
(Hargreaves, 1996). Desde esta perspectiva, se requiere de un esfuerzo 
personal e institucional continuado para, de esta manera, aumentar o 
desarrollar las competencias profesionales a través de la revisión de las 
propias prácticas en el aula y de la participación en la dinámica de la 
vida del centro. 
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Las herramientas que los docentes pueden ofrecer a los alumnos permi-
tirán que puedan tener una diversidad de materias que cubran toda la 
gama de necesidades que tengan consiguiendo, así, una educación per-
sonalizada y universal (Palazuelos, 2017) y (Pérez Brito, 2020). 

El objetivo vinculado a analizar la conveniencia de potenciar la inteli-
gencia emocional para lograr el desarrollo pleno de la personalidad de 
cada alumno y los efectos que en la empleabilidad tendrá, precisa de 
posibilitar una especie de supervisión colegiada y estrategias de apoyo 
entre los y las docentes participantes, prestando mucha atención a la 
coordinación y al trabajo en equipo para, entre otras cosas, crear am-
bientes de aprendizaje ricos y estimulantes; dominar técnicas de trabajo 
didáctico para el alumnado de 3 a 8 años; diseñar y desarrollar activida-
des de aprendizaje adaptadas a los niños y niñas de estas edades que 
posibiliten la adquisición de los objetivos generales planteados para la 
Educación Infantil y para el primer ciclo de Educación Primaria sen-
tando las bases para iniciar el desarrollo de las competencias básicas; 
desarrollar relaciones constructivas con las familias, el entorno y entre 
el propio profesorado, etc. 

Ahora bien, debemos ser conscientes de que las Instituciones educativas 
tienen la obligación de ofrecer una enseñanza de calidad y comprobar si 
cumple con los objetivos que impliquen una transformación. Estas trans-
formaciones en la escuela han creado la necesidad inminente de revisar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, repensar en las políticas de acción 
educativas, sabiendo a la vez que “las investigaciones sobre el cambio 
en la educación han considerado la resistencia del colectivo docente 
como uno de los obstáculos principales” (Gather-Thurler, 2004, p. 14). 
Sin embargo, la figura del docente debe ganar una mayor importancia e 
interés en el desarrollo profesional. 

Históricamente el sistema educativo ha profundizado en los contenidos 
formativos primando la superación de las diferentes materias dejando, 
en un segundo nivel, las habilidades interpersonales, sin darse cuenta de 
los efectos que tiene sobre la propia educación (Fernández y Aranda, 
2008). 
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Otro aspecto que no debemos pasar por alto es que, con la llegada de los 
desarrollos tecnológicos y, en concreto, con la Inteligencia Inhumana 
(Pérez Brito, 2021) y la robotización, las funciones bien desempeñadas 
por los humanos, para los que habían sido preparados en su etapa esco-
lar, han pasado y pasarán, cada vez más, a ser desempeñadas por robots 
(Frey & Osborne, 2017). Dicho esto, es esencial trabajar en estas habi-
lidades emocionales ya que la tecnología no es capaz de conseguir igua-
lar a los ciudadanos en estas materias. Y, es que, efectivamente en los 
últimos 200 años, el sistema educativo se ha basado en ejercicios repe-
titivos y el fomento de la memoria, tratando de especializar el conoci-
miento de los alumnos. Sin embargo, es precisamente en estos ámbitos 
donde las máquinas, los robots y la IA ya son más eficaces y eficientes 
que las personas (Palazuelos, 2017). Para mayor abundamiento, en un 
estudio realizado por la Word Economoic Forum, se ha puesto de mani-
fiesto que las habilidades más relevantes que se requieren de los huma-
nos para más de 900 puestos de trabajo, son: comprender nuestras emo-
ciones y la de los demás, resolver problemas que no hayan ocurrido, la 
creatividad, la capacidad de complementarse con personas que piensan 
distinto y el pensamiento crítico (2020). Es decir, las habilidades que se 
encuentran encuadras dentro de la inteligencia emocional. 

5. DISCUSIÓN

Parece claro que es necesario utilizar nuevos métodos de enseñanza-
aprendizaje para permitir una mejor adaptación del sistema educativo a 
los nuevos tiempos.  

Se propone, para ello, la utilización de los avances tecnológicos y, en 
concreto, de la inteligencia inhumana (Pérez Brito, 2021), en las aulas 
como herramienta indispensable de los docentes para el desarrollo de 
sus funciones. 

Por otra parte, la doctrina, mayoritariamente, afirma la importancia de 
incorporar, de forma constante y permanente dentro del sistema educa-
tivo, la educación emocional del alumnado. Este factor tiene una rela-
ción directa no sólo con el desarrollo de la personalidad, objetivo fun-
damental del derecho a la educación, sino también con la empleabilidad. 
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De nada sirve contar con el desarrollo pleno de las habilidades cogniti-
vas si no se es capaz de trabajar con las propias emociones, conocer su 
origen, entender los sentimientos que surgen de diferentes situaciones y 
sobre todo saber gestionarlos no sólo los propios sino también entender 
los ajenos. Ya está más que demostrado que el coeficiente intelectual no 
es condition sine quanon para garantizar el éxito personal y social que 
permitirá una mayor empleabilidad (Secanella, 2016) 

Referente al conocimiento conceptual que lleva este nuevo marco, indi-
car que el bien más preciado para los docentes ha de ser la formación 
permanente. No cabe duda que se trata de un revulsivo muy fuerte para 
el conjunto del profesorado, aumentando la motivación y su desarrollo 
personal y profesional. Esta situación encaja, en primer lugar, con tra-
bajos como el de McCabe y O'Connor (2014), que pusieron de mani-
fiesto recientemente que el docente posee las ganas e ilusión de alejarse 
de las enseñanzas tradicionales, y para ello es importante reforzar la con-
fianza del docente en sí mismo, avanzando en principios metodológicos 
más activos y fortaleciendo la adquisición de competencias en inclusión 
e interculturalidad, y esto ha implicado, en definitiva, que el propio do-
cente se forme en competencias que le permita desarrollar un aprendi-
zaje activo bajo nuevas metodologías didácticas (González, Arquero y 
Hassall, 2014). En la misma línea, Vermeulen et al. (2012) argumenta 
que el responsabilidad e implicación del profesorado resultad de primera 
esencialidad para contribuir eficazmente al desarrollo de las Competen-
cias Básicas en el alumnado. 

Por su parte, las organizaciones supranacionales también se unen en la 
atención y preocupación por el sistema educativo en general (Soria, 
2016) y por ende a la inclusión y atención a la diversidad. Basta con 
analizar los efectos que produce en las políticas naciones el informe lle-
vado a cabo por la OCDE a nivel mundial a través del programa inter-
nacional para la Evaluación de Estudiantes. Es decir, el más común-
mente conocido como el informe PISA, que mide el rendimiento acadé-
mico de los alumnos y evalúa el sistema educativo de cada país anali-
zado (Popkewitz, 2013). Es evidente que, sin tener competencias, la 
OCDE, trata de influir e realmente influye en las decisiones, en materia 
educativa, de dichos estados, al provocar un debate interno nacional y 
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que suele conllevar modificaciones en las políticas educativas de cada 
Estado afectado. Es conveniente resaltar que en las últimas evaluaciones 
se han añadido otras competencias a evaluar, al margen de las troncales, 
que van más relacionadas con la inteligencia emocional, como son las 
competencias innovadoras, a la resolución colaborativa de problemas y 
el pensamiento crítico en el 20224.  

A la vista de los resultados observados es necesario un cambio tecno-
pedagógico desde la dirección, no sólo de los centros educativos sino 
también de las instituciones como las consejerías de educación de las 
diferentes comunidades autónomas a través de un plan de innovación 
docente que venga potenciado por el ministerio de educación. Pero tam-
poco hay que olvidar que es necesaria y conveniente la colaboración de 
las empresas y la sociedad. 

El uso de las TIC en la docencia podría permitir no sólo que la formación 
se personalizase, como ya hemos comentado, sino que además sería po-
sible imaginar que la educación pudiera llegar a toda la humanidad a 
través de desarrollos formativos y organizativos de e-learning. 

Si tenemos en cuenta que el objetivo que debe cumplir la educación es 
el pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo, hay que ser 
conscientes de que estamos en un mundo que ya ha pasado a otro nivel, 
a uno global que supera las fronteras de los Estados. Y, por lo tanto, la 
educación, podría y debería, también, dar ese paso apoyándose en planes 
de innovación educativa globales comenzando con la educación basada 
en e-learning y la aplicación de la Inteligencia Inhumana en la docencia 
en general, aprovechando los avances tecnológicos como herramientas 
al servicio del docente para lograr sus objetivos.  

No hay que olvidar, que actualmente, la mejora de la productividad y el 
desarrollo económico mundial vendrá de la mano de la nanotecnología, 
la biotecnología, la informática, las ciencias cognitivas y no del factor 
del trabajo y del capital como ha ocurrido desde la Primera Revolución 
Industrial hasta nuestros días. Como es lógico, nuestra sociedad se ha 
ido transformando a medida que se han ido produciendo las diferentes 

 
4 https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa.html 
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revoluciones industriales. Con la primera y la segunda tanto la aparición 
de las máquinas de vapor en la era del carbón y del hierro, como el auge 
de la electricidad, el petróleo y el acero, se vieron modificadas las es-
tructuras sociales y el modo de entender la economía. Pero ya en 1960, 
con la aparición de los ordenadores se da el paso a la tercera revolución, 
también llamada tercera revolución tecnológica (Rifkin, 2008). Pero es, 
a partir del 2012, con los desarrollos tecnológicos de la Inteligencia In-
humana y de la Robótica cuando se da el paso a la cuarta “evolución 
acelerada infosociotecnológica” (Pérez Brito, 2019). Donde los ordena-
dores aprenden por sí mismos provocando un antes y un después de 
nuestra humanidad. Laurent Alexandre (2017) explica este proceso 
como el paso de la prehistoria de la Inteligencia Artificial, donde los 
programas eran algoritmos que requerían ser ajustados manualmente por 
las personas, a la historia de la Inteligencia Artificial o deep learning, 
donde los algoritmos programados permiten a las máquinas aprender por 
sí solas, y es que a la inteligencia inhumana ya no se le programa, sino 
que se la educa. 

Tampoco hay que descartar la integración de las redes sociales dentro 
de las aulas. Ya que son excelentes para generar grupos de trabajo. Hasta 
hace bien poco, era necesario trasladarse a una sala o a la vivienda de 
algún compañero o compañera de clase para hacer un trabajo. Ahora, un 
alumno de Tenerife puede hacer un trabajo con otro de Nueva York y 
un tercero de Pekín, que cuentan con culturas totalmente diferentes y, 
sin duda, enriquecedoras para el grupo. 

6. CONCLUSIONES  

La inclusión y el efecto de la digitalización en la población van unidos, 
para generar planes innovadores con garantías de calidad en los discen-
tes. En efecto, Manzoor et al. (2012), centra su estudio sobre la imple-
mentación de la calidad en instituciones educativas con el objetivo de 
implementar mejoras en la enseñanza, desde la perspectiva del profeso-
rado e investigadores de las instituciones de educación superior, aten-
diendo que es a través de éstos la forma en la que se alcanza una mayor 
calidad en la organización de la enseñanza. Por su parte, el análisis de 
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Militaru et al. (2013) se centró en la validación de la calidad como medio 
de alcanzar una óptima organización de la enseñanza que incentivara a 
las instituciones educativas a conseguir la excelencia. Para ello, los au-
tores tienen en cuenta a todos los agentes implicados en la comunidad 
educativa (desde los alumnos, docentes, familias, agentes externos, la 
sociedad en general), los cuáles son los que aportan a la educación ca-
pacidad de cooperación y colaboración para su mejora continua. Similar 
fue la apuesta de Baig et al. (2015), basada en la implementación de la 
calidad en escuelas de Pakistán, examinando cómo la calidad se relacio-
naba con las necesidades no sólo de la institución educativa sino con la 
de los agentes involucrados a la misma, especialmente los alumnos. De 
esta forma, la organización de la enseñanza se percibió como un meca-
nismo de retroalimentación y mejora continua para la transmisión de va-
lores por parte del profesorado hacia el estudiante a partir de un lide-
razgo fuerte, capaz, culminando con el éxito académico. 

Por lo tanto, para que se produzca un cambio radical en la metodología 
que se utiliza en el sistema educativo y generar programas de impacto, 
es necesario un acuerdo internacional que sobrepase las fronteras de los 
Estados e incluso, nos atrevemos a afirmar, que superará las decisiones 
de los organismos internacionales, al no depender exclusivamente, del 
ámbito competencial del sector público, si no de la sociedad y estado en 
general.  

En efecto, las empresas GAFAM, acrónimo que se refiere a las cinco 
empresas estadounidenses con una base tecnológica potente (Google, 
Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), controlan los avances tecnoló-
gicos y con ello la Inteligencia Inhumana y la robótica. Es conveniente 
y necesario que se involucren en el desarrollo de un plan docente inno-
vador global que permita direccionar las políticas educativas nacionales.  

No hay que olvidar que las emociones son un factor que incide directa-
mente en el bienestar de las personas en particular y también en la salud 
de la sociedad en general.  

En las sociedades occidentales los profesores, hasta ahora, se han encar-
gado de la formación intelectual, es decir, de las competencias en mate-
rias de estudio, mientras que, se daba por hecho, que la educación 
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emocional era responsabilidad de las familias. Sin embargo, actual-
mente el problema se encuentra en que el concepto de familia y las for-
mas de vida, han cambiado considerablemente al ir, el núcleo familiar, 
perdiendo fuerza.  

Somos conscientes que el sistema educativo no se ha centrado en la im-
portancia que tiene educación de las emociones, a pesar de todas las im-
plicaciones que tiene en casi todos los aspectos de nuestras vidas, siendo 
la inteligencia emocional la gran olvidada en el siglo XX. Está compro-
bado, a través de estudios científicos, que los hijos de padres que en su 
educación utilizaron criterios de inteligencia emocional tienen más dis-
posición a ser enérgicos, sociables, cooperativos y capaces de alcanzar 
las metas que se propongan (Punset, 2008). 

Así́ pues, es necesario que el sistema educativo no obvie la realidad so-
cial que actualmente se vive. No es de extrañar, que autores como Nod-
ding (2003) argumente que las instituciones escolares deben asumir mu-
chas más funciones, haciendo referencia a las funciones que antes se 
consideraban competencia sólo de las familias. También, en la misma 
línea, Romero (2007) considera que la institución escolar no sólo es una 
agencia socializadora, sino que además debe cumplir un rol central para 
el fomento del desarrollo académico compatibilizándolo con el desarro-
llo socioemocional de niños y jóvenes. 

Siendo conocedores de la evolución a la que está irrevocablemente en-
caminada la sociedad y con ello todos los cambios que ya se están pro-
duciendo y los que vendrán. Debemos ser conscientes de que la educa-
ción es el instrumento que permite la transformación de la sociedad y 
que la educación emocional debe estar obligatoriamente ligada a ella 
para alcanzar los objetivos que se establecen para educar la inteligencia 
intrapersonal e interpersonal. Esta es la única manera posible, hoy en 
día, para conseguir aumentar la inclusión, la culturalidad y con ello me-
jorar la empleabilidad en la sociedad.  

La inteligencia emocional permite a los estudiantes aceptar la inclusión 
y la diversidad independientemente de los motivos que la propicien, 
como los religiosos, lingüísticos, déficits culturales, de género, o dife-
rentes capacidades o estilos cognitivos, etc. A su vez la tecnología se 
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convertirá en el apoyo que el docente necesita para educar al alumnado 
y capacitarles para que sean capaces de alcanzar los grados necesarios 
de resiliencia que les permita afrontar los cambios que a lo largo de sus 
vidas tendrán que superar.  

A través de una educación innovadora potenciada por los avances tec-
nológicos los estudiantes podrán desarrollar su personalidad al poder 
desarrollar sus capacidades innatas de forma personalizada. De esta ma-
nera no se dejaría a nadie atrás y tendrías más posibilidades de conver-
tirse en ciudadanos activos y felices, recordando que la inteligencia o es 
social o no es inteligencia. 
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