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RESUMEN  

El estudio aborda el papel de las tecnologías emergentes, como los metaversos (MV) y las redes socio-digitales 
(RSD), en la inclusión educativa. El problema radica en cómo estas tecnologías pueden transformar el entorno 
educativo para hacerlo más inclusivo y accesible. Los objetivos del estudio incluyen analizar el potencial de estas 
tecnologías para crear ambientes educativos de calidad y equitativos. La metodología empleada es una revisión 
exploratoria basada en una revisión exhaustiva de literatura en bases de datos como Web of Science, ScienceDirect 
y Dialnet, seleccionando 31 documentos para el análisis final. Los resultados principales muestran que los MV y 
las RSD mejoran la interacción entre el estudiantado, personalizan el aprendizaje y fomentan el pensamiento 
crítico y la creatividad. Además, enfrentan desafíos como la gestión de la información digital y la necesidad de 
alfabetización mediática. Las conclusiones subrayan la necesidad urgente de adaptar estrategias de enseñanza y 
currículos para integrar efectivamente estas tecnologías, asegurando que todo el estudiantado tenga acceso a 
oportunidades de aprendizaje enriquecedoras. Este enfoque integral prepara al estudiantado para el futuro digital 
y promueve un entorno de aprendizaje dinámico, interactivo y accesible para todos. 

PALABRAS CLAVE 

Tecnologías emergentes, educación inclusiva, metaverso, alfabetización mediática, personalización del 
aprendizaje 

ABSTRACT  

The study addresses the role of emerging technologies, such as metaverses (MV) and socio-digital networks (RSD), 
in educational inclusion. The problem lies in how these technologies can transform the educational environment 
to make it more inclusive and accessible. The study aims to analyze the potential of these technologies to create 
quality and equitable educational environments. The methodology used is an exploratory review based on a 
thorough literature review in databases like Web of Science, ScienceDirect, and Dialnet, selecting 31 documents 
for the final analysis. The main findings show that MV and RSD improve student interaction, personalize learning, 
and foster critical thinking and creativity. Additionally, they face challenges such as managing digital information 
and the need for media literacy. The conclusions highlight the urgent need to adapt teaching strategies and 
curricula to effectively integrate these technologies, ensuring all students have access to enriching learning 
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opportunities. This comprehensive approach prepares students for the digital future and promotes a dynamic, 
interactive, and accessible learning environment for everyone. Emerging technologies, inclusive education, 
metaverses, media literacy, personalisation of learning 
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Principales aportaciones del artículo y futuras líneas de investigación: 
 

• Las tecnologías emergentes, como el metaverso y las redes socio-digitales, facilitan la personalización del 
aprendizaje y promueven la inclusión educativa. 

• Los entornos inmersivos y virtuales ofrecen oportunidades para la accesibilidad y la interacción adaptada a 
diversas necesidades. 

• La alfabetización mediática y la gestión de la información digital son desafíos clave en la integración de estas 
tecnologías. 

• Se requiere investigación sobre la ética, la privacidad y las implicaciones legales del uso de tecnologías en la 
educación inclusiva. 

• El desarrollo de estrategias didácticas y la capacitación docente son esenciales para maximizar el potencial 
educativo de estas herramientas. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En la era de la digitalización acelerada, la educación enfrenta desafíos y oportunidades sin precedentes. 

Los avances tecnológicos, particularmente en el campo de los metaversos (MV) y las redes socio-

digitales (RSD), han abierto nuevas vías para repensar y reestructurar los procesos educativos. Este 

artículo se centra en la exploración de cómo estas tecnologías emergentes (TE) pueden ser 

aprovechadas para facilitar y mejorar la inclusión educativa, abordando su potencial para crear entornos 

de aprendizaje de calidad, accesibles y equitativos para todo el estudiantado atendiendo a sus posibles 

amenazas, en un escenario en el que la educomunicación se percibe como una necesidad urgente 

centrada en aprovechar las TD y los medios de comunicación como recursos educativos para 

perfeccionar la enseñanza y potenciar el aprendizaje. La principal característica de la educomunicación 

se centra en la necesidad de adaptarse a los cambios que se producen en el mundo debido a la evolución 

en las formas de comunicación (Aguaded y Delgado-Ponce, 2019), buscando, paralelamente, mejorar 

las habilidades de comunicación entre el estudiantado para formarlos como ciudadanos críticos capaces 

de generar ideas creativas y proponer soluciones eficaces. Este enfoque educativo parece dar respuesta 

a las necesidades de una sociedad mediatizada y digitalizada buscando su empoderamiento. Un buen 

uso de los medios y de la tecnología comunicativa es una forma de empoderar a la ciudadanía en 

sociedades plurales y democráticas hipercomunicadas, reforzando la libertad, la autonomía crítica y la 

participación de los ciudadanos en cuestiones políticas, sociales, económicas, ecológicas e 

interculturales (González y Contreras-Pulido, 2014). La presencia y la influencia de los medios de 
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comunicación en todos los ámbitos dota de una especial relevancia a la alfabetización mediática (del 

Rio et al., 2018). Como ejemplo, Crandall y Cunningham (2016) analizan las posibles consecuencias del 

hashtag y su compromiso con el activismo y los efectos sobre nuestra conciencia y comportamiento. La 

regulación del conocimiento compartido (conciencia) y la forma como las personas responden a los 

estímulos (comportamiento) sería, por tanto, una facultad de las TE, como el MV y las RSD y podrían 

tener una gran influencia en la mejora del aprendizaje. 

Los MV resultan espacios virtuales caracterizados por un alto nivel de interactividad en el que el 

estudiantado disfruta de una gran capacidad de interacción con las personas (estudiantado, docentes, 

personas expertas…) y con el mismo entorno (contextos, ambientes, situaciones…) permitiendo 

establecer una comunicación y relaciones de colaboración. Si, como sostiene la UNESCO (2005), la 

educación inclusiva debe dar respuesta a todo el alumnado, favorecer su participación en el aprendizaje 

y disminuir la exclusión social en entornos educativos, formales, no formales e informales, estas 

tecnologías parecen demostrar su atractivo como recursos didáctico-tecnológicos para la inclusión 

educativa. 

En el MV, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el blockchain y otras tecnologías ofrecen un espacio 

para el aprendizaje virtual (Guo y Gao, 2022). Estos escenarios ofrecen, además, una gran ventana 

inclusiva para desarrollar y potenciar las características, necesidades y expectativas del estudiantado, 

tanto de forma individual como colectiva, por lo que las propuestas educativas pueden ser totalmente 

inclusivas y posibilitar el acercamiento de la tecnología a los ambientes de aprendizaje, reduciendo la 

brecha digital entre escuela y sociedad (George-Reyes et al., 2023). Si bien es necesario seguir 

indagando en las posibilidades que ofrece, Gértrudix y Gértrudix (2012) apuntaban a un desarrollo 

extraordinario y exponencial de estos mundos virtuales. Así lo demuestra el aumento de publicaciones 

a partir del año 2022 indicando que la digitalización forma parte de la vida cotidiana, (George-Reyes et 

al., 2023). En referencia a la investigación en el campo de la innovación educativa, el MV se ha 

convertido en un espacio de interacción, transformando escenarios artificiales en casi reales en base a 

las posibilidades que ofrece para la interacción, la realidad inmersiva y aumentada, el diseño de avatares 

y su aplicación en el elearning. (George-Reyes et al., 2023). Lee y Hwang (2022) aportan una evidencia 

empírica para animar a los formadores de formadores y a los responsables de políticas educativas a 

diseñar sistemas y entornos de aprendizaje mejorados por la tecnología desde una perspectiva no solo 

cognitiva, sino también afectiva. En cualquier caso, según Chen (2022), para posibilitar experiencias 

interactivas e inmersivas, es necesario continuar investigando. 

Las RSD, por otra parte, resultan relevantes debido a su enorme potencial y a la universalización de su 

uso. Estas plataformas digitales reúnen a personas que comparten un interés común permitiendo que 

se conecten, interactúen, accedan y compartan información y contenidos en el mundo virtual. Estas 

redes como recurso didáctico-tecnológico ofrecen grandes posibilidades, favoreciendo la participación 

del estudiantado y el desarrollo de su alfabetización digital, entre muchos otros aspectos. Sin embargo, 

con las TE es necesario considerar los peligros y desafíos que conllevan, de forma especial, temas 

relacionados con la seguridad y la privacidad. Bozkanat y Aslan (2022) concluyen que Instagram ejerce 

una gran influencia en diferentes niveles (social, cultural, económico y político) de la vida diaria de las 

personas, motivo por el cual merece una consideración académica. Una de las posibilidades es su 

capacidad para conectar entornos formales, no formales e, incluso, informales de forma que se pueden 

configurar comunidades educativas (Calderón-Garrido y Gil-Fernández, 2023) y favorecer la 

participación y la inclusión social en todo tipo de entornos, como defiende la UNESCO. En las RSD, los 

temas de las publicaciones más habituales se refieren a gustos, pasiones y lugares, así como personas y 
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aspectos que forman parte de su vida cotidiana (Rodríguez-Illera, 2021a). Según los mismos autores, en 

las redes sociales, los jóvenes se comportan de manera similar en diferentes países a pesar de sus 

diferencias (Rodríguez-Illera et al., 2021a) buscando la interacción, la construcción de su propia 

identidad y el reconocimiento (Rodríguez-Illera et al., 2021b). No obstante, es necesario identificar no 

solo las fortalezas, también las oportunidades y amenazas que plantean en el proceso educativo 

(Parfeniuk et al., 2023). 

En este contexto, el MV y las RSD y otras TE parecen reunir las características necesarias para ofrecer 

una educación de calidad, inclusiva, centrada en el estudiantado y comprometida con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente con el ODS 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad), 

y 10 (reducción de las desigualdades). Conocer y analizar las posibilidades educativas de estas 

tecnologías es un tema muy pertinente en la era digital y lo será todavía más en un futuro inmediato. 

Es por todo ello que es importante explotar las posibilidades educativas que parecen prometer, y 

preservar los desafíos con los que pueden amenazar, poniendo el foco de atención en sus posibilidades 

como recursos transformadores de la educación inclusiva centrados en la eliminación de las barreras 

para la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. Recogiendo todo lo anterior, las preguntas 

que guían esta investigación son las siguientes: 

¿Cómo influyen los metaversos (MV) en la creación de entornos educativos inclusivos que favorezcan 

la presencia, participación y progreso del estudiantado con diversas necesidades? 

¿Qué impacto tienen las redes socio-digitales (RSD) en el desarrollo de competencias comunicativas y 

de alfabetización digital para la inclusión educativa en contextos escolares? 

¿Qué desafíos y oportunidades presentan las tecnologías emergentes (TE), como los MV y las RSD, para 

el desarrollo de la educomunicación en modelos educativos inclusivos y sostenibles? 

2. MÉTODO  

2.1. Objetivo y dimensiones de referencia  

Para responder a la pregunta ¿qué posibilidades ofrecen las TE como los MV y las RSD como recursos 

facilitadores de la inclusión educativa? se planteó como objetivo analizar las posibilidades que ofrecen 

los MV, las RSD, y las TE en general, como recursos que pueden facilitar la inclusión educativa. Nos 

enfocamos en valorar las posibilidades de estas tecnologías para crear ambientes educativos inclusivos 

y accesibles para todo el estudiantado. Las dimensiones de análisis incluyen: 

● D1: Valor de las RSD y MV como Entornos Educativos Inclusivos 

● D2: Impacto de las TE en la Accesibilidad  

● D3: Integración de Tecnologías en la Educomunicación para la Inclusión 

● D4: Rol de la Información Digital en Ambientes Educativos Inclusivos 

El enfoque se centró en identificar cómo estas TE pueden ser aplicadas para superar barreras para la 

participación y el aprendizaje, así como garantizar la inclusión educativa de calidad de todo el 

estudiantado, independientemente de sus necesidades individuales. 

El procedimiento que se consideró más adecuado es la revisión exploratoria, debido a su utilidad para 

obtener una imagen de la literatura existente sobre una temática concreta e identificar brechas en este 
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campo, pudiéndose, incluso, publicar como resultado de una investigación (Armstrong et al., 2011) al 

ser considerada una metodología legítima y rigurosa para ofrecer una visión general de la situación 

objeto de investigación (Armstrong et al., 2011; Peters et al., 2022). La revisión se llevó a cabo durante 

el año 2023, siguiendo el protocolo propuesto por Arksey y O'Malley (2005). Se siguen las siguientes 

fases (Figura 1): 

Figura 1  

Fases del procedimiento seguido. 

 

Nota. Elaboración propia basado en las fases de la revisión propuestas por Arksey y O'Malley (2005). 

2.2. Criterios de elegibilidad 

La identificación de los criterios de inclusión y exclusión para la selección de los artículos en esta revisión 

se llevó a cabo de manera cuidadosa y se fundamentó en varias consideraciones: 

● Idioma: Se han considerado los idiomas inglés, portugués y español como criterios de inclusión 

debido a la conveniencia de los investigadores que analizan los documentos. Esto garantiza que 

el equipo de investigación pueda comprender y evaluar adecuadamente los estudios y 

documentos ya que están familiarizados con estos idiomas. La elección de estos idiomas 

también permite una mayor accesibilidad a la literatura relevante. 

● Periodo temporal: No se ha establecido un período de tiempo específico para la inclusión de 

estudios. Esto se debe a la intención de observar el avance de la reculturalización digital a lo 

largo del tiempo, sin limitaciones temporales que puedan omitir investigaciones cruciales en 

diferentes momentos históricos. Esto permitirá analizar la evolución del tema y las tendencias 

a lo largo de los años. 

● Literatura gris: Se incluirá toda la literatura gris relevante, lo que significa que se considerarán 

documentos no convencionales como informes de congresos y tesis. Esto es importante para 

obtener una visión completa y diversa del tema, ya que la literatura gris a menudo contiene 

valiosos conocimientos y datos que pueden estar ausentes en las fuentes académicas 

tradicionales. 

● Diversidad de tipologías de estudio: Se considerarán tanto los estudios empíricos como las 

revisiones de la literatura. Esto se hace con el propósito de obtener una comprensión completa 
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del estado de la cuestión, y evaluar la calidad de la investigación empírica disponible. Incluir 

distintos tipos de estudios contribuirá a una visión más completa y equilibrada. 

El enfoque adoptado para los criterios de inclusión y exclusión tiene como objetivo garantizar una 

revisión exhaustiva y representativa de la literatura, permitiendo una exploración completa de la 

temática y sus diversas dimensiones a lo largo del tiempo y en diferentes fuentes. 

2.3. Selección de las fuentes de información y búsqueda de la literatura 

El proceso de realización de una búsqueda exhaustiva de la literatura se llevó a cabo de manera 

sistemática y rigurosa para garantizar la recopilación de la mayor cantidad posible de estudios 

relevantes. En este caso, se consultaron tres importantes bases de datos académicas: Web of Science, 

Dialnet y ScienceDirect. Se crearon estrategias de búsqueda específicas para cada una de las bases de 

datos seleccionadas. Estas estrategias incluyeron la combinación de términos clave relacionados con la 

temática, así como operadores booleanos (AND, OR) para asegurar resultados relevantes. Además, se 

utilizaron comodines y sinónimos para ampliar la búsqueda y no obviar estudios pertinentes (ver la tabla 

1). 

Tabla 1  

Ecuaciones de búsqueda y resultados de la búsqueda de la literatura. 

Base datos Fecha Ecuación de búsqueda Resultados 

Web of science 14/9/2023 ((TS=(Metaverse OR socio-digital networks OR virtual worlds OR virtual 

learning environment OR virtual environments OR social robots OR 

transhumanism)) AND TS=(educational resources OR education OR 

inclusive education OR educative inclusion OR educational innovation 

OR educational technology OR educational accessibility OR school OR 

classroom )) AND TS=(illness) 

132 

ScienceDirect 14/9/2023 Title, abstract, keywords: (Metaverse OR socio-digital networks OR 

virtual OR social robots OR transhumanism) AND (education OR school 

OR inclusion) AND illness 

14 

Dialnet 14/9/23 (metaverso OR RSD OR ambientes virtuales OR robot social OR 

transhumanismo) AND (educación inclusiva OR escuela OR estudiante 

OR clase) AND enfermedad AND tecnología 

128 

2.4. Selección de los estudios 

Se registraron y documentaron los resultados obtenidos de cada búsqueda. Esto incluyó el número total 

de resultados, los títulos de los estudios identificados y otra información relevante, como la fecha de 

publicación y el idioma. Se llevaron a cabo procedimientos para identificar y eliminar duplicados entre 

los resultados de las distintas bases de datos (ver figura 2). Esto garantiza que cada estudio sea 
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contabilizado una sola vez en la revisión. Se revisaron los títulos y resúmenes de los estudios 

preliminarmente para determinar si cumplían con los criterios de inclusión establecidos en la 

metodología de la revisión. Esto permitió reducir el número de estudios a revisar en detalle en la 

siguiente fase. Se realizó una revisión más exhaustiva de los estudios que pasaron la primera evaluación. 

Aquí se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión de manera más detallada para determinar qué 

estudios serían finalmente incluidos en la revisión (n = 31). Los estudios seleccionados se registraron y 

documentaron de manera exhaustiva, incluyendo información detallada sobre autor, título, año de 

publicación, fuente, resultados clave y otras características relevantes (información disponible en 

10.6084/m9.figshare.24224644). 

Figura 2  

Flujo de la inclusión y selección de los documentos para el estudio. 

 

Nota. Detalle del flujo de información a través de las diferentes fases de la revisión; traza el número de registros identificados, 

incluidos y excluidos, y las razones de su exclusión. 

2.5. Extracción de datos 

Se organizó y estructuró la colección de documentos seleccionados. Esto incluyó la creación de una base 

de datos o un sistema de archivo para facilitar el seguimiento y la gestión de los estudios. Dicha matriz 

contiene campos relevantes para recopilar información de cada estudio, como los resultados clave y su 

relación con los objetivos del estudio. Los investigadores realizaron la extracción de datos utilizando el 

formulario creado. Esto implicó revisar cada estudio en detalle y completar el formulario con la 

información relevante encontrada en el texto completo del documento. A medida que se extraían los 

datos, se categorizaban y clasificaban según temas o categorías relevantes para la revisión. Esto 

permitió organizar y agrupar los estudios de manera coherente y facilitar su posterior análisis. Una vez 
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que se extrajeron los datos de todos los estudios, se llevó a cabo un análisis exploratorio para identificar 

patrones y tendencias emergentes en la literatura. Esto puede incluir la identificación de temas 

recurrentes, enfoques metodológicos comunes y áreas de acuerdo o desacuerdo entre los estudios. 

No se llevó a cabo la evaluación de la calidad metodológica ni del riesgo de sesgo en los artículos 

incluidos, lo cual está en consonancia con las directrices para la realización de una revisión exploratoria 

(Arksey y O’Malley, 2005). 

2.6. Síntesis de los resultados 

Una vez que se extrajeron los datos de todos los estudios, se llevó a cabo un análisis exploratorio para 

identificar patrones y tendencias emergentes en la literatura. Se realizó una síntesis narrativa de los 

datos extraídos para resumir los hallazgos clave de los estudios. 

3. RESULTADOS  

Para López-Cortés (2022), los resultados obtenidos en una revisión exploratoria se reúnen en una 

síntesis informativa de todas las evidencias recopiladas en relación a los conceptos clave, destacando 

las posibilidades ofrecidas por las tecnologías objeto de estudio y facilitando la propuesta de nuevos 

trabajos. El análisis de los documentos seleccionados resalta la integración de tecnologías en entornos 

educativos y revela cómo los entornos virtuales, los robots de telepresencia y las tecnologías digitales 

han jugado un papel crucial en la educación, especialmente durante y después de la pandemia de 

COVID-19. Se observa una mejora significativa en el aprendizaje y la motivación con el uso de entornos 

virtuales multiusuario y en 3D, que resultan particularmente efectivos para estudiantado menos atraído 

por los métodos de enseñanza tradicionales gracias a la personalización y la inmersión que ofrecen. 

Además, las tecnologías de simulación y los ambientes virtuales son fundamentales para el desarrollo 

de habilidades prácticas en áreas como la salud mental y la educación en ciencias de la computación, 

proporcionando entornos seguros para el entrenamiento. Los robots de telepresencia y la realidad 

virtual también ofrecen apoyo esencial al estudiantado con necesidades especiales, permitiéndoles 

mantenerse conectados y participar activamente en la educación, lo que mejora su bienestar social y 

académico. La pandemia ha acelerado la adopción de estas tecnologías, resaltando la necesidad de 

capacitación docente, acceso tecnológico y adaptación a nuevos modelos pedagógicos para asegurar la 

continuidad educativa. Sin embargo, se enfrentan desafíos como las cuestiones técnicas, de privacidad 

y de inclusión, que necesitan ser superados. Además, se reconoce la importancia de un cambio cultural 

en la educación para aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías digitales, subrayando así el 

impacto transformador de estas herramientas en el sector educativo, al tiempo que se enfatiza la 

necesidad de abordar los retos relacionados para lograr una integración efectiva y equitativa. De este 

modo, los resultados se presentan en la tabla 2 (https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24224644.v1) y 

se estructuran de la siguiente manera: 

3.1. D1 - Valor de las RSD y los MV como Entornos Educativos Inclusivos  

Los metaversos y las RSD pueden ser herramientas poderosas para personalizar la experiencia de 

aprendizaje, atendiendo a una variedad de estilos y necesidades. Por ejemplo, los MV permiten la 

creación de entornos de aprendizaje inmersivos que pueden ser especialmente útiles para estudiantado 

con dificultades de aprendizaje o de atención, ofreciendo experiencias más atractivas y 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24224644.v1
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contextualizadas. Las RSD, por otro lado, pueden fomentar comunidades de aprendizaje colaborativo y 

apoyo entre pares, lo que es vital para estudiantado que puede sentirse aislado en entornos educativos 

tradicionales. 

Los estudios indican que las RSD y los metaversos ofrecen posibilidades significativas para la inclusión 

educativa. Por ejemplo, plataformas como WhatsApp han sido cruciales para mantener la comunicación 

y colaboración en educación durante la pandemia (Sucuzhañay-Uyaguari et al., 2020; Guerrero-Reyes 

et al., 2022). Los metaversos emergen como ambientes prometedores para la inclusión al permitir el 

trabajo integral de diversas necesidades educativas. Dede et al. (2012) y Sucuzhañay-Uyaguari et al. 

(2020) destacan el potencial de los MUVEs y las RSD para mejorar la motivación y el aprendizaje, 

especialmente en estudiantado menos comprometido en aulas tradicionales. Estos entornos ofrecen 

una oportunidad única para una inclusión educativa más efectiva y atractiva. 

3.2. D2 - Impacto de las TE en la Accesibilidad  

Las TE como la realidad virtual y la realidad aumentada pueden proporcionar acceso a experiencias 

educativas que de otro modo serían inaccesibles para algún estudiantado, especialmente aquél con 

discapacidades físicas o sensoriales. Por ejemplo, la realidad virtual puede permitir al estudiantado con 

movilidad limitada participar en actividades de aprendizaje que requieren movimiento o viaje. 

El análisis muestra que las TE pueden ampliar significativamente la accesibilidad en la educación. 

Herramientas como la realidad aumentada y aplicaciones adaptativas han mejorado la participación de 

estudiantado con necesidades diversas (Charteris et al., 2022), facilitando así una educación más 

inclusiva. Según Zhu y Van Winkel (2016) y Lowell y Alshammari (2019), los entornos virtuales 3D y la 

telepresencia pueden ser estrategias efectivas para el desarrollo de habilidades y aumentar la 

autoconfianza en educandos con limitaciones específicas, como enfermedades crónicas. 

3.3. D3 - Integración de Tecnologías en la Educomunicación para la Inclusión  

La integración de tecnologías emergentes en la educomunicación puede ayudar a superar barreras 

lingüísticas y culturales, ofreciendo al estudiantado con diferentes antecedentes una forma más 

equitativa de acceso al conocimiento. Herramientas como la traducción automática y los contenidos 

personalizables pueden hacer que la educación sea más accesible para estudiantado de diferentes 

orígenes culturales y lingüísticos. Esta integración se ha mostrado vital para fomentar la inclusión y 

equidad educativa. Los medios digitales, lejos de ser herramientas neutrales, configuran activamente la 

comunicación del conocimiento y crean ambientes de aprendizaje inclusivos (Charteris et al., 2022; 

Weibel et al., 2023). 

3.4. D4 - Rol de la Información Digital en Ambientes Educativos Inclusivos  

La sobrecarga de información en el ámbito digital puede ser abrumadora para el estudiantado, 

especialmente para aquél con dificultades de procesamiento de información. La educación inclusiva en 

la era digital implica no solo proporcionar acceso a la información, sino también enseñar al estudiantado 

a gestionar y filtrar efectivamente la información digital. El incremento en la cantidad de información 

disponible y su rápida circulación, si bien representan un desafío, también ofrecen oportunidades para 

la educación inclusiva. La gestión efectiva de esta información es clave para asegurar la accesibilidad y 

equidad en la educación (Buendía y Natera, 2022). 
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Los documentos incluidos en la revisión abarcan un amplio rango de años de publicación, desde 1982 

hasta 2023 (figura 3). Se observa una distribución uniforme de los documentos a lo largo de las décadas, 

con representación de diferentes períodos de tiempo. Esto sugiere que la investigación sobre los temas 

abordados ha sido continua y ha evolucionado con el tiempo. El periodo con una mayor concentración 

de publicaciones abarca del 2020 al 2022, lo que indica un interés creciente en los temas relacionados 

con la educación, la tecnología y la comunicación digital en los últimos años.  La diversidad en los años 

de publicación sugiere que la revisión exploratoria consideró tanto la literatura clásica en el campo como 

las investigaciones más recientes, lo que enriquece la perspectiva temporal de los resultados.  

Figura 3  

Evolución de la frecuencia de publicaciones a lo largo del tiempo. 

 

A medida que la tecnología digital ha evolucionado y se ha integrado cada vez más en la vida cotidiana, 

la reculturalización digital se ha convertido en un tema de investigación relevante en diferentes décadas. 

La relación entre las fechas de publicación y la reculturalización digital refleja cómo este concepto ha 

evolucionado y se ha adaptado a medida que la tecnología y la cultura han continuado interactuando a 

lo largo del tiempo.  

En definitiva, los estudios analizados son variados y abarcan desde entornos virtuales multiusuario hasta 

el uso de robots de telepresencia, destacando su impacto positivo en contextos educativos diversos. 

Este análisis refleja el potencial transformador de estas tecnologías para personalizar la educación, 

fomentar habilidades esenciales y apoyar a estudiantado con necesidades especiales. Los principales 

hallazgos reflejan la diversidad y eficacia de las tecnologías emergentes en diferentes contextos 

educativos, enfatizando su potencial para mejorar la inclusión y la calidad del aprendizaje: 

1. Los entornos virtuales multiusuario (MUVEs) mejoran la motivación y el aprendizaje, siendo 

especialmente efectivos en ambientes no tradicionales (Dede et al., 2012). 

2. Los entornos virtuales en 3D online son eficaces para desarrollar habilidades en la educación de 

consejeros, aumentando la autoconfianza del estudiantado (Lowell y Alshammari, 2019). 
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3. El uso del entorno virtual de aprendizaje es beneficioso para adolescentes con enfermedades 

crónicas, apoyando su educación y bienestar mental (Zhu y Van Winkel, 2016).  

4. Las tecnologías de simulación ofrecen entornos de aprendizaje realistas y efectivos en diversas 

disciplinas (Page et al., 2021).  

5. Los robots de telepresencia pueden ser herramientas valiosas para la educación de 

estudiantado con enfermedades crónicas (Page et al., 2021).  

6. Se destaca la importancia de la colaboración interdisciplinaria y la adaptabilidad en la 

implementación de tecnología educativa (Struchiner et al., 2016).  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

El trabajo presentado argumenta de manera detallada y exhaustiva la integración de TE en entornos 

educativos inclusivos, abordando diversas dimensiones que afectan la educación en la actualidad. La 

conjunción y simbiosis entre la tecnología y la educación ha denotado un potencial extraordinario para 

mejorar la accesibilidad, la equidad y la calidad del aprendizaje para una tipología de alumnado con 

diferentes necesidades. En relación al objetivo de la investigación, los resultados muestran que estas 

tecnologías facilitan experiencias de aprendizaje personalizadas y mejoran el pensamiento crítico y la 

creatividad, además de abordar los desafíos de la gestión de la información digital. La integración de 

estas tecnologías en la educación puede transformar la enseñanza y promover una educación más 

inclusiva y accesible, preparando al estudiantado para un mundo digitalizado y fomentando habilidades 

esenciales para el siglo XXI. 

Los MV y las RSD han surgido como herramientas muy valiosas y capaces de personalizar y adaptar la 

experiencia educativa del alumnado. De hecho, la creación de entornos inmersivos puede ayudar a 

fomentar la colaboración entre estudiantado, demostrando, así, ser beneficioso para aquellos con 

necesidades educativas y, también, para mejorar la motivación del estudiantado, así como para generar 

entornos de aprendizaje inclusivos, en la misma línea que apunta George-Reyes et al. (2023) 

Las TE han demostrado un impacto significativo en la accesibilidad educativa, ya que permiten 

desarrollar ciertas habilidades que tradicionalmente quedaban ensombrecidas. Estas herramientas han 

abierto nuevas posibilidades para el alumnado con discapacidades físicas o sensoriales, permitiéndoles 

participar en actividades educativas que anteriormente podrían haber sido inaccesibles. Además, la 

integración de estas tecnologías en la educomunicación ha demostrado ser fundamental para superar 

diversas barreras ofreciendo un acceso más equitativo al conocimiento, además, de la necesidad de 

adaptarse a las nuevas necesidades como señalan Aguaded y Delgado-Ponce (2019). 

Pero, por otro lado, conviene resaltar algunas limitaciones que aparecen a raíz de esta nueva realidad. 

Una de ellas, es la capacidad de una gestión adecuada de la gran carga de información digital que ha 

emergido como un desafío clave en entornos educativos inclusivos, como también señalan Buendía y 

Natera (2022). Es necesario reseñar que la abundancia de información presenta oportunidades de gran 

calado, pero también, puede ser una realidad abrumadora, especialmente para aquellos con 

dificultades en el procesamiento de la información. En este sentido, se destaca la importancia de no 

solo proporcionar acceso a la información, sino también proporcionar habilidades para gestionar 

eficazmente estos recursos digitales dotando de una alfabetización digital adecuada. Por tanto, la 

integración de TE en entornos educativos inclusivos presenta oportunidades importantes para el 

desarrollo integral de toda la ciudadanía, como apuntan también, Charteris et al. (2022) y Weibel et al. 
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(2023). Estos avances tecnológicos pueden transformar la forma en que se enseña y se aprende, pero 

es fundamental abordarlo de manera cuidadosa para garantizar que todo el alumnado pueda 

beneficiarse plenamente de estas innovaciones en el ámbito educativo. 

Finalmente, señalar una evolución creciente en el interés de esta temática en los últimos años. Este 

aumento sugiere un reconocimiento generalizado de la importancia de este contenido en el ámbito 

educativo actual y, por ende, la necesidad de seguir investigando nuevos escenarios para mejorar la 

inclusión y la equidad en la educación mediante el uso innovador de estas herramientas, hecho que 

dota de mayor relevancia a las aportaciones presentadas en este trabajo. Si bien, a pesar de ello existen 

una serie de dificultades que giran en torno al acceso y a los desafíos que puede suponer adaptarse a 

estos nuevos escenarios. Aunque, a pesar de estas limitaciones es importante destacar la importancia 

de estas nuevas formas de interacción que pueden propiciar y mejorar la inclusión de alumnado con 

características especiales.  Esta realidad abre nuevas fórmulas de interacción que deben ser abordadas 

con más profundidad en este ámbito y dedicar los esfuerzos necesarios para implementar la 

comprensión de este campo de intervención, que, seguro, serán determinantes en un futuro inmediato. 

Esto plantea ciertas perspectivas futuras y desafíos interesantes alrededor de cuestiones legales y/o 

éticas sobre el uso de estas herramientas. En este sentido, serán clave aspectos diversos tales como la 

seguridad de los usuarios en estos entornos, la responsabilidad de un buen uso de estas herramientas 

evitando un abuso o uso excesivo de éstas, entre otros. 

En el contexto de la inclusión educativa, los recursos didáctico-tecnológicos emergen como elementos 

clave. Nuestros resultados muestran que la implementación efectiva de tecnologías como MV y RSD no 

solo mejora la accesibilidad y la calidad del aprendizaje, sino que también permite una mayor 

personalización y adaptabilidad de los contenidos educativos. Estos recursos tecnológicos facilitan 

entornos de aprendizaje más interactivos y colaborativos, impulsando el pensamiento crítico y la 

creatividad entre el estudiantado. Sin embargo, es fundamental considerar la capacitación docente y la 

infraestructura tecnológica adecuada para maximizar su potencial. Por lo tanto, proponemos una mayor 

inversión en el desarrollo de recursos didáctico-tecnológicos y en la formación del profesorado, lo cual 

es esencial para una integración exitosa de estas tecnologías en la educación inclusiva. 

Las implicaciones prácticas de este estudio son vastas y significativas para la sociedad. La adopción de 

MV y RSD en educación promete revolucionar el paradigma educativo, ofreciendo personalización y 

accesibilidad sin precedentes. Estas tecnologías facilitan la inclusión, permitiendo a estudiantado de 

diferentes contextos y habilidades participar equitativamente en experiencias de aprendizaje 

enriquecedoras. Además, preparan al estudiantado para un mundo digital, desarrollando habilidades 

críticas en alfabetización mediática y competencia digital. Los resultados aportan una visión innovadora 

a las políticas existentes, subrayando la necesidad de adaptar los currículos y estrategias pedagógicas 

para integrar efectivamente estas tecnologías, garantizando así una educación equitativa y preparando 

al estudiantado para los desafíos y oportunidades del futuro. 

La reculturalización digital destaca su relevancia en el estudio de la interacción entre tecnología y cultura 

a lo largo del tiempo. Críticamente, es fundamental reconocer que la relación entre tecnología y cultura 

no es estática, sino dinámica y recíproca. La tecnología no solo refleja, sino también moldea la cultura, 

y viceversa. La tecnología evoluciona a un ritmo rápido, pero su adopción y impacto cultural pueden no 

ser inmediatos ni uniformes.  

Cabe destacar ciertas limitaciones metodológicas en el estudio. La selección de literatura en inglés, 

español y portugués pudo excluir estudios relevantes en otros idiomas, afectando la representatividad 
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de los hallazgos. La falta de un período de tiempo definido para la inclusión de estudios y la inclusión de 

literatura gris, aunque enriquecen el alcance, pueden introducir sesgos. Además, la diversidad de 

tipologías de estudio complica la comparación y síntesis de hallazgos. Finalmente, no se realizó una 

evaluación formal de la calidad metodológica ni del riesgo de sesgo, limitando la evaluación de la solidez 

de las evidencias. Estos factores deben considerarse al interpretar los resultados y planificar 

investigaciones futuras. 

Las principales conclusiones que se desprenden de esta investigación destacan la importancia de estas 

herramientas como elementos clave para alcanzar y/o caminar hacia la inclusión. Se han identificado 

resultados significativos que argumentan y detallan de manera exhaustiva el objetivo planteado en este 

estudio, así pues, el impacto de estos nuevos escenarios tecnológicos favorece la inclusión educativa en 

entornos de aprendizaje.  

Estos hallazgos tienen implicaciones prácticas importantes para la sociedad actual. El desarrollo con 

éxito de estas herramientas supone facilitar de manera directa la inclusión educativa en entornos 

diversos, hecho que supone alcanzar metas planteadas en los objetivos 2030 y que promueven, así, la 

equidad de oportunidades entre nuestro alumnado. La integración de tecnologías emergentes en la 

educación representa un avance significativo hacia la inclusión y equidad educativas, permitiendo la 

personalización del aprendizaje y la adaptabilidad a las necesidades individuales del estudiantado. Sin 

embargo, es fundamental abordar los desafíos asociados, como la gestión efectiva de la información 

digital y la capacitación adecuada del profesorado, para maximizar el potencial de estas tecnologías. 

Futuras investigaciones deberían explorar estrategias innovadoras para integrar estas herramientas en 

prácticas pedagógicas que promuevan activamente la inclusión, preparando al estudiantado para los 

retos del siglo XXI. 

Las perspectivas futuras en el uso de TE en la educación plantean desafíos y oportunidades significativas. 

Desde una perspectiva legal y ética, es vital garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera que 

respeten la privacidad y la equidad del estudiantado. Esto implica considerar cuestiones de accesibilidad 

y el potencial de las TE para amplificar las desigualdades existentes. Simultáneamente, la necesidad de 

diseñar, implementar y evaluar estrategias didácticas con el apoyo de las TE es primordial. Además, se 

proponen algunas implicaciones prácticas derivadas del estudio, como la necesidad de desarrollar 

programas específicos de capacitación docente centrados en el uso pedagógico de tecnologías 

emergentes, así como la inclusión de criterios de accesibilidad e inclusión en el diseño curricular. 

Asimismo, se recomienda que las políticas educativas incorporen marcos normativos que favorezcan la 

integración efectiva de estas tecnologías, garantizando su sostenibilidad y equidad en contextos 

diversos. 

Estas estrategias deben centrarse no solo en integrar la tecnología en la enseñanza, sino también en 

garantizar que promuevan activamente la inclusión y el aprendizaje para todo el estudiantado, 

independientemente de sus necesidades individuales. Actualmente, en el marco del proyecto I+D+i 

PID2020-114712RB-I00 se están dedicando acciones a analizar el uso de la robótica social en niños y 

jóvenes que reciben tratamientos paliativos como respuesta a la falta de recursos manifestada por los 

docentes. La investigación futura debería explorar cómo estas tecnologías pueden ser utilizadas de 

manera ética y efectiva para apoyar la educación inclusiva, adaptándose a diversos contextos y 

necesidades de aprendizaje. En definitiva, el horizonte tecnológico es inevitable, aunque cabe señalar 

que se deberá lidiar con múltiples aspectos que serán cruciales para un devenir exitoso. Además, la 

capacitación docente en este sentido abre un camino a explorar y a hacer planteamientos didácticos 
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que integren estas tecnologías mediante una alfabetización mediática digital en este sentido. 

Mencionar también de la importancia de integrar principios DUA como oportunidad de crear contenido 

accesible y diverso mediante estas herramientas.  

5. ENLACES  

Enlace a material siguiendo las directrices de Open Science Frame OSF 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24224644.v1 
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