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Prólogo

En primer lugar, mi agradecimiento a la Dra. Eska Elena 
Solano Meneses por la posibilidad y el honor de hacer 
este prólogo. Al respecto, vale señalar que el libro toca 
un tema de vital importancia en la actualidad, como lo 
es la multimodalidad educativa, más aún, como un esce-
nario posible de accesibilidad universal, que es un indica-
dor de la calidad de vida de la sociedad, el cual contri-
buye a la inclusión de las personas. De ahí que lograr una 
sociedad del conocimiento accesible sea un deber y un 
derecho de todos.

Sin embargo, la sociedad no está diseñada para 
aceptar la diversidad de las personas y, por tanto, las dis-
crimina, impidiéndoles el acceso a la plena participación 
social en igualdad de oportunidades; de esta manera, la 
responsabilidad deja de ser del individuo y se traslada a 
la sociedad. Siendo así, la multimodalidad como práctica 
social y pedagógica construye un saber para la conviven-
cia y para el intercambio cognoscitivo y experiencial entre 
distintos sujetos y espacios societales.

Desde esta perspectiva, la característica más nota-
ble de la multimodalidad es la flexibilidad, en tanto per-
mite actividades sincrónicas y asincrónicas; lo cual rela-
tiviza la importancia de los horarios y lugares, da paso a 
una gran aula virtual omnipresente, accesible a todos los 
intereses y con igualdad de acceso. Combina, integra y 
utiliza estrategias que toma de diversas modalidades edu-
cativas, por lo que su principal ventaja es proporcionar a 
los usuarios servicios educativos adaptados al contexto a 
partir de la exploración de un amplio rango de recursos y 
procedimientos de aprendizaje.
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En ese marco, la tesis central del texto es que la multi-
modalidad educativa, por su característica de flexibilidad, 
genera condiciones de accesibilidad universal con miras a 
una educación inclusiva. Así, uno de sus principales aportes 
son un conjunto de indicadores de accesibilidad universal.

La Dra. Eska, en el primer capítulo, plantea la educa-
ción como un derecho de todos. Nos guía magistralmente 
por los estatutos y políticas en el contexto internacional y 
en México para concluir que sólo a través del respeto a la 
educación es posible construir sociedades inclusivas. Segui-
damente, nos ubica en el proceso de inclusión visto des-
de la accesibilidad, mismo que también implica asequibili-
dad, adaptabilidad y aceptabilidad si se busca generar un 
cambio de paradigma, manifestado en nuevas actitudes 
y acciones. Tal punto de vista plantea que la accesibilidad 
universal a la educación no debe ser vista solamente des-
de el derecho a ésta, sino desde los actores individuales e 
institucionales y su diversidad.

En el segundo capítulo, conceptualiza de manera 
profunda la accesibilidad en la educación y la defiende 
como la única vía para el alcance de la equidad social e 
inclusión; parte de que una educación de calidad es inclu-
siva, dirigida a fortalecer el respeto a los derechos huma-
nos. Expone los distintos ámbitos de la accesibilidad univer-
sal y de ahí la necesidad de ejercerla desde una mirada 
transversal.

En el tercer capítulo, se enfoca en la interacción entre 
accesibilidad universal, diversidad y multimodalidad edu-
cativa, donde hace una caracterización numérica de los 
grupos marginados en México con intereses formativos y 
donde se evidencia una vejez activa en gran crecimiento. 
Este planteamiento destaca la diversidad del país, que se 
constituye en riqueza, pero a la vez en un contexto de gran 
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complejidad que debe ser asumido por la educación, al 
divulgar y reconocer los valores de cada grupo, así como 
al fomentar el respeto y la tolerancia hacia ellos.

Igualmente, aborda la educación desde un enfoque 
intercultural, destacando que el principio sobre el cual se 
sustenta es el de equidad, porque reivindica los saberes 
locales y reconoce la diversidad mientras respeta las dife-
rencias. En tal sentido, la multimodalidad enlazada con la 
multialfabetización es la respuesta educativa oportuna a 
la posmodernidad, pues resuelve dificultades generadas 
por la distancia geográfica, la barrera de idiomas o dia-
lectos, la gestión del tiempo y ciertas formas de aprendiza-
je. En este aspecto, nos ofrece un recuento de los avances 
concernientes a dicha alternativa educativa realizados 
antes y durante la pandemia. 

El cuarto reflexiona acerca de la educación en Mé-
xico según los escenarios actuales, dado que oscila entre 
dos posiciones antagónicas: un modelo educativo neoli-
beral (2012-2018) y uno de izquierda (2018-2023). En esta 
última etapa, se encuentra la Nueva Escuela Mexicana, 
donde los grados escolares se reemplazan por seis fases, 
desde la educación inicial hasta la secundaria, y cuya 
característica distintiva es su enfoque integral e inclusivo, 
centrado en el estudiante; tiene el propósito de garantizar 
equidad y una educación de calidad para formar un sen-
tido comunitario y un profundo amor por México, al igual 
que un modelo curricular enfocado a innovaciones edu-
cativas y métodos activos.

El contexto educativo actual, claramente determina-
do por la promulgación de la Ley General de Educación 
(2019) y la Ley General de Educación Superior (2021), se 
considera un gran logro, ya que establece la obligatorie-
dad y gratuidad de este nivel educativo; donde se desta-
ca, además, la resignificación de la evaluación como un 
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proceso formativo. También, en este capítulo, se plantea 
la vulnerabilidad como una construcción que se manifies-
ta en un contexto societal determinado y estrechamente 
ligado al de accesibilidad universal.

Un gran aporte del libro es la “severa crítica a las omi-
siones que presenta la educación --como lo dice la misma 
autora-- afectando a las poblaciones vulnerables”, exclu-
yéndolas. En ese sentido, plantea la relación entre las no-
ciones de equidad social, accesibilidad universal e inclusión 
como escenario propicio para la multimodalidad educati-
va, asumida como una alternativa de futuro esperanzador 
en el contexto complejo y diverso de México.

Deseamos éxito a la autora en la divulgación de su 
obra y que ésta sirva de base a los lectores para la discusión 
y reflexión acerca de la prospectiva de la multimodalidad 
educativa como escenario para la accesibilidad universal.

Crisálida V. Villegas G.

Presidenta 

Red de Investigadores de la Transcomplejidad
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Introducción

El derecho a la educación constituye la base hacia el de-
sarrollo y la calidad de vida tanto de las personas como de 
los países. Su importancia ha sido reconocida a nivel inter-
nacional en diversos tratados, donde se reconoce como 
un derecho fundamental de todas las personas. Consta 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 
el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (1976), el artículo 18 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); así 
como en el artículo 10 de la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(ONU, 1979), el artículo 2 del Protocolo N.º 1 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales (1952), el artículo 24 de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (2020), la Declaración de Salamanca (1994) y 
el objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 (ONU, 2015), entre muchos.

Defender el derecho a la educación, por tanto, impli-
ca la obligatoriedad de vigilar las condiciones de accesi-
bilidad de la misma para asegurar su cumplimiento y evitar 
cualquier tipo de omisión, exclusión o discriminación. Se 
entiende que sólo a través de la visibilización de la acce-
sibilidad universal en la educación es posible defenderla 
y deconstruirla para reconfigurarla bajo un esquema de 
equidad social. Tomasevsky (2006) propone para ello la 
consideración de indicadores de cuatro componentes de 
la accesibilidad universal en la educación: accesibilidad, 
asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad como una 
forma de garantizar acciones, actitudes y paradigmas de-
terminados por el concepto de inclusión.
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Entonces, resulta fundamental construir una mirada de 
la educación teniendo como eje de enfoque la accesibili-
dad universal, analizando sus avances y retrocesos durante 
las últimas décadas, pero principalmente promoviendo su 
inserción; de ese modo, se generarán condiciones de ac-
ceso universal para todas las personas del planeta y asegu-
rarán sus posibilidades de desarrollo individual y colectivo. 

La accesibilidad universal es una respuesta a la exclu-
sión, proporcionada por el diseño del entorno, servicios, 
productos, al igual que por los medios de información y 
comunicación, la cual reconoce y legitima la diversidad 
de los individuos y actúa en función de esto para no dejar 
a nadie atrás. En México, como en el resto de los países la-
tinoamericanos, la diversidad presenta múltiples facetas, 
sus variables abren un amplio abanico que comprende 
desde las condiciones económicas, sociales, culturales, 
geográficas, de origen étnico, etarias, de género hasta 
las físicas y de morbilidad. Estas condiciones de diversidad 
exigen una oferta de educación que reconozca las di-
ferencias y pertinentemente incorpore la multimodalidad 
educativa, cuya importancia quedó evidenciada en el 
entorno de la pandemia.

La multimodalidad educativa se ha de entender no 
sólo como una amplia gama de posibilidades de media-
ción entre los y las estudiantes y los objetos de conocimien-
to bajo enfoques tecnológicos, sino también como una 
mirada flexible de la formación en condiciones de acce-
sibilidad universal aun en entornos no tecnológicos, como 
una posible vía para generar una educación inclusiva. 

Si bien en el país es evidente que existen grandes reza-
gos educativos que se han intentado abatir mediante leyes, 
reglamentos y diversas reformas educativas, sobre todo a 
lo largo del siglo pasado, tras la reciente modificación de 
la Ley General de Educación (2019) y la promulgación de 
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la Ley General de Educación Superior (2021) se han gene-
rado condiciones propicias para reconstruir un enfoque in-
clusivo a través del reconocimiento de las diferencias, de 
la visibilización de los grupos históricamente vulnerados y 
con ello nuevos escenarios que puedan ser definidos y vi-
gilados por indicadores de evaluación, donde la equidad 
social se constituya en la meta a alcanzar. 

El propósito que inspira este libro es ampliar la mira-
da de la educación para que, con la lente de la acce-
sibilidad universal, se asegure el derecho a la educación 
de todos los mexicanos y se propongan estrategias de in-
clusión que trastoquen los diferentes ámbitos y actores in-
mersos. Un concepto fundamental en este contexto es la 
multimodalidad educativa, en cuya esencia conceptual 
reside la flexibilidad y el reconocimiento de la diversidad, 
lo que la convierte en el eje sobre el que giran paradig-
mas de inclusión, concretados al final en propuestas de 
indicadores que pretenden cumplir con los discursos de no 
discriminación en una realidad objetiva, comprobable y 
medible.

El libro es producto de la experiencia de la autora 
como docente en el nivel de educación superior funda-
mentada en una investigación documental. Pretende la 
deconstrucción analítica de las condiciones que atravie-
san la realidad educativa mexicana y concluye con una 
propuesta de indicadores de accesibilidad universal y mul-
timodalidad; los cuales pretenden generar un puente en-
tre la problemática planteada y la posible solución, a ma-
nera de instrumento de evaluación no convergente que 
brinde a las instituciones una guía de acciones, estrategias 
y metas a alcanzar. 

Se estructura en cuatro capítulos que, definidos por 
una mirada longitudinal y transversal, describen las condi-
ciones que determinan la problemática de la educación 
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en México bajo la perspectiva de inclusión y equidad. El pri-
mero presenta la revisión del estado del arte que guarda el 
derecho a la educación en México, desde un marco inter-
nacional hasta la definición de las políticas nacionales en 
torno al tema; posteriormente se refiere a las condiciones 
necesarias que concretan este derecho bajo lineamientos 
teóricos, tales como la accesibilidad, la asequibilidad, la 
adaptabilidad y la aceptabilidad.

El segundo capítulo gira en torno a la accesibilidad 
universal como estrategia fundamental para la inclusión 
educativa. En éste se desarrollan conceptos como equi-
dad social, accesibilidad universal e inclusión. Asimismo, se 
analizan y proponen enfoques inclusivos en los diferentes 
ámbitos de la educación, tales como políticas públicas, 
modelos institucionales, entornos educativos, programas, 
docencia y estudiantes. A modo conclusivo, se analizan 
los postulados del diseño universal para el aprendizaje, un 
enfoque didáctico apoyado en tecnologías que pueden 
contribuir a la inclusión educativa.

El tercero realiza una radiografía del estado de la edu-
cación en México con relación a la diversidad, muestra 
con datos estadísticos la realidad del país, evidenciando 
el gran camino que queda por recorrer para alcanzar los 
objetivos y metas señaladas en la normativa que lo rige. La 
multimodalidad educativa se convierte en el enfoque so-
bre el que se centra el diagnóstico de la problemática de 
la educación en México; mismo que, en el reciente perio-
do de pandemia vivido y de pospandemia actual, permite 
trazar una línea de comparación con una mirada retros-
pectiva y prospectiva de la equidad e inclusión en México.

Finalmente, el cuarto culmina con un agudo análisis 
en torno a lo que debería entenderse como inclusión edu-
cativa en el contexto actual, definido por los avances tec-
nológicos y el cada vez mayor rezago social, así como por 
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las leyes y políticas públicas impulsadas en el actual Go-
bierno. Se cierra dicho análisis con una aproximación a las 
condiciones de la educación superior, para finalizar con 
una propuesta de indicadores de accesibilidad universal y 
equidad social, que pretenden concretar en acciones los 
ideales de inclusión y no discriminación educativa.
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Capítulo I. 
La educación: un derecho de todas y todos

La educación está sin duda asociada al bienestar y cre-
cimiento de las personas, ya que contribuye a enriquecer, 
fortalecer, así como a reflexionar, la cultura y los valores; 
también es la herramienta que las personas tienen para 
acceder a mayores y mejores oportunidades de empleo 
que consoliden su bienestar social y económico. Bajo un 
enfoque global, la educación es la estrategia para el de-
sarrollo y crecimiento de las naciones. 

Hoy no es posible pensar en el fortalecimiento eco-
nómico y social de los países sin considerar como funda-
mento el conocimiento, la investigación y la innovación 
tecnológica, cuyo escenario está siempre en torno a la 
educación, por ser el pivote que permite disminuir las des-
igualdades entre las personas y entre las naciones. Con el 
derecho al acceso a la educación se fijan las metas para 
un futuro mejor para todos los habitantes de la sociedad. 

El derecho a la educación: Estatutos y políticas 
del contexto internacional

En el contexto mundial, la educación hoy es un derecho 
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (ONU, 1948); su artículo 26 cita que todas las per-
sonas tienen derecho a la educación, misma que deberá 
ser gratuita y obligatoria. Paralelamente, es un punto con-
siderado en el Protocolo N.º 1 del Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
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Fundamentales (Fundación Acción Pro Derechos Humanos, 
1952); este documento en su artículo 2 señala que a nadie 
se le puede vulnerar el derecho que tiene a la educación, 
en la cual deben ser respetadas las convicciones religiosas 
y filosóficas. 

Por otra parte, la Convención relativa a la Lucha con-
tra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNES-
CO, 1962) --convención que penosamente México nunca 
firmó ni ratificó-- inicia definiendo el concepto de discrimi-
nación como toda distinción, exclusión, limitación o prefe-
rencia, basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, las opiniones políticas o idiosincrasia, nacionalidad, 
posición social, económica, entre otras, que tenga como 
objetivo vulnerar la igualdad de trato. Por tanto, esta con-
vención nombra como actos en contra de sus estatutos: 
privar a cualquier persona del acceso a la educación, limi-
tar a una persona a un nivel de educación inferior y esta-
blecer sistemas o instituciones de enseñanza que separen o 
marginen a un grupo de personas. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (ONU, 1976), del mismo modo, afirma la 
importancia de la educación y en su artículo 13 reconoce 
que la enseñanza superior debe ser gratuita, accesible y 
adaptarse a la capacidad individual.  

El artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 
1979) también hace referencia a la educación como la 
base para eliminar las desigualdades, sobre todo en razón 
de género. Conforme a esta cuestión, la educación debe-
rá ofrecer iguales condiciones para que todas las personas 
tengan acceso a la educación en todos los niveles: prees-
colar, general, técnica, profesional y técnica superior, y en 
los diversos tipos de capacitación profesional, sosteniendo 
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que, para lograr dicha igualdad, la educación debe ser 
mixta y los textos se han de modificar para evitar estereo-
tipos.

En la Convención sobre los Derechos del Niño (UNI-
CEF, 1989) los artículos 28 y 29 manifiestan la importancia 
de la educación en la formación social de la persona, bus-
cando a través de ésta el desarrollo de una vida respon-
sable y la promoción de principios éticos como “compren-
sión, paz, tolerancia, igualdad de género y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos” 
(UNICEF, 1989, p.15)

Así mismo, la Declaración Mundial de Educación para 
Todos (UNESCO, 1990), promulgada por 55 países, recono-
ce la educación como uno de los desafíos hacia el nuevo 
milenio. En su artículo 3, resalta la importancia de univer-
salizar el acceso a la educación y fomentar la equidad, 
enfocándose a eliminar las barreras que obstaculicen la 
participación de todas las personas; para esto, precisa la 
necesidad de suprimir las desigualdades y la discrimina-
ción de grupos vulnerables como niños en situación de po-
breza, en situación de calle, de poblaciones rurales, pue-
blos indígenas, minorías étnicas y personas “impedidas” 
(término que usa para referirse a las personas con disca-
pacidad).

La Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) reafir-
ma que cada niño tiene características, intereses, capa-
cidades y necesidades de aprendizaje particulares, por lo 
que los sistemas y los programas educativos deben ser di-
señados en consideración de esta diversidad de caracte-
rísticas y necesidades. Subraya, asimismo, lo inapropiado 
de generar centros de educación especiales y promue-
ve la inclusión verdadera a través de escuelas ordinarias 
de orientación integradora, como una eficaz manera de 
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combatir la discriminación y exclusión para construir una 
sociedad inclusiva que naturalice, valore y aproveche las 
diferencias. 

Estas escuelas integradoras propician espacios donde 
todos los niños, independientemente de sus diferencias y 
características particulares, pueden aprender en un mismo 
escenario, por lo que se deben adaptar sus espacios, estilos 
y tiempos de enseñanza, actividades, recursos para satisfa-
cer las diferentes necesidades de la diversidad estudiantil.

Más tarde, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (ONU, 2020), en su artículo 24, 
defiende que el derecho a la educación inclusiva es el úni-
co mecanismo para el desarrollo de sociedades justas. Este 
documento da un paso adelante al señalar los factores 
que se contraponen a la inclusión de personas con disca-
pacidad (PcD), donde destaca la discriminación existente 
a grupos vulnerables, la falta de comprensión de los dere-
chos humanos, de valoración a los beneficios de la educa-
ción inclusiva, de investigación educativa que promueva la 
inclusión, de voluntad política, de mecanismos apropiados 
para el fomento de los ajustes razonables y de reparación 
en casos de vulneración de sus derechos. 

El derecho a la educación inclusiva implica la no se-
gregación, la existencia de ajustes razonables y la posibili-
dad de entornos de aprendizaje accesibles. Se entiende 
como un acto de discriminación la inexistencia de ajustes 
razonables, ya que éstos deben ser proporcionados de ma-
nera inmediata y no mediante la implementación progre-
siva. De la misma manera, se establece como obligatorie-
dad la capacitación de docentes para la práctica de una 
educación inclusiva, así como el abordaje de los proble-
mas de flexibilidad, diversidad y la igualdad en el entorno 
educativo. 
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Finalmente, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ONU, 2015) buscan concretar acciones 
que permitan la subsistencia sana de la humanidad ante 
la grave crisis que el planeta enfrenta en los albores del 
s. XXI. Es por ello que el objetivo 4 refiere a garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, donde se 
destacan estrategias para generar condiciones de igual-
dad para los grupos vulnerables en todos los niveles de 
la enseñanza, como la construcción y adecuación de ins-
talaciones escolares para PcD ofreciendo escenarios de 
aprendizaje seguros e inclusivos (Imagen 1).

Imagen 1 

Inclusión y accesibilidad univer-
sal ejes del objetivo 4 de los ODS

Nota. Adaptado de Objetivos de Desarrollo 4: Metas Prioriza-
das por la Cátedra, Alonso-Pastor, A., 2020, Observatorio de la 
Educación Peruana (https://obepe.org/ods/objetivo-de-de-

sarrollo-sostenible-4-metas-priorizadas-por-la-catedra/)
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Al respecto, resulta importante destacar las metas que 
reflejan de forma más específica el enfoque de inclusión, 
equidad y justicia de dicho objetivo 4: 

1. La meta 4.1 señala que la educación primaria y se-
cundaria ha de ser gratuita, equitativa y de calidad.

2. La meta 4.3 establece que la formación técnica, 
profesional y superior ha de brindar un acceso igua-
litario a todas las personas.

3. La meta 4.5 tiene como finalidad eliminar las dispa-
ridades de género y asegurar el acceso de perso-
nas con discapacidad, de personas pertenecientes 
a pueblos indígenas y de las personas en situación 
de vulnerabilidad a todos los niveles educativos.

4. La meta 4.7 pretende la construcción de conoci-
mientos para promover, entre otras cosas: los de-
rechos humanos, la igualdad de género, la valo-
ración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible. De esta meta 
se desprende el inciso: (a) Promover instalaciones 
educativas que consideren las necesidades de las 
personas con discapacidad y las diferencias de gé-
nero. 

Estos estatutos, convenciones y objetivos internacionales 
logran reflejar el impulso mundial hacia el cambio de pa-
radigmas educativos a promover, en los que se anteponen 
el derecho, la justicia, la equidad y la inclusión como con-
ceptos transversales.
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Derecho a la educación: Estatutos y políticas 
en el contexto mexicano

En México, dicta el artículo 3 de la Constitución Política 
(2023): “Toda persona tiene derecho a la educación” y 
deja claro que corresponderá al Estado impartir y garan-
tizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior; respecto a la última, se destaca 
que su obligatoriedad corresponde al Estado. 

Las autoridades federales y locales desarrollarán po-
líticas para fomentar la inclusión, permanencia y continui-
dad en los términos que la ley señale; asimismo, proporcio-
narán medios de acceso a este tipo educativo para las 
personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las 
instituciones públicas (Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, 2023). También, se plantea que la edu-
cación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad 
de las personas, con un enfoque de derechos humanos 
y de igualdad sustantiva. Por su parte, la Ley General de 
Educación (2019), que tiene por objeto concretar y regu-
lar este derecho, en su artículo 5 dispone:

El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportu-
nidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsi-
to, permanencia, avance académico y, en su caso, 
egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, 
con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
instituciones educativas con base en las disposicio-
nes aplicables. (Congreso de la Unión, 2019, p.3)

En otras palabras, cuando la persona estudiante cumple 
con los requisitos que alguna IES (institución de educación 
superior) solicita para su admisión, llámese examen de 
ingreso, curso propedéutico, pase automático o sorteo, 
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como sucede con las preparatorias y la universidad de la 
CDMX, será responsabilidad del Estado ofrecer condicio-
nes que permitan su acceso, permanencia, aprendizaje, 
avance académico y egreso. 

Igualmente, el artículo 16 de la aludida ley (Congreso 
de la Unión, 2019) determina que la educación que imparta 
el Estado será humanista, equitativa e inclusiva. Humanista 
porque fomentará la valoración y respeto por la dignidad 
de todas las personas y favorecerá el mejoramiento de la 
convivencia humana, evitando cualquier tipo de privile-
gio, para lo cual se apoyará en los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos. 

Equitativa porque lograr que todas las personas ejer-
zan plenamente su derecho a la educación contribuirá a 
la disminución de las desigualdades socioeconómicas, de 
capacidades, de género y regionales, apoyará a los y las 
estudiantes socialmente vulnerables y brindará a todos una 
educación pertinente que garantice su acceso, tránsito, 
permanencia y egreso de las instituciones educativas. 

Finalmente, inclusiva porque buscará eliminar las ba-
rreras para el aprendizaje y la participación con base en 
las distintas capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje, 
necesidades y circunstancias de los y las estudiantes, a tra-
vés de la implementación de medidas para la accesibili-
dad y los ajustes razonables. Se asegura también que no 
se discriminará a algún estudiante por discapacidad o por 
otra condición que se derive de su individualidad, y será 
responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento de 
la no discriminación.

Cuando se exponen las obligaciones con respecto a 
la educación superior, el artículo 47 (2019) especifica que 
las autoridades educativas implementarán políticas, en el 
ámbito de su competencia para promover la inclusión, con-
tinuidad y egreso oportuno de los y las estudiantes inscritos 
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en este nivel educativo. Además, diseñarán medidas para 
mejorar el ingreso y permanencia, así como estrategias de 
apoyo académico y económico congruentes con las ne-
cesidades de la población estudiantil. 

Es decir, la falta de recursos económicos no puede ser 
una razón válida para negarle a una persona que ingrese 
a la educación superior; la ley es muy precisa al señalar la 
responsabilidad de las instituciones para establecer medi-
das al respecto. Este punto debe considerarse prioritario, 
ya que la educación de un país repercute en el bienestar 
mayor de la población en su conjunto.

En México, también existe la Ley General para la In-
clusión de las Personas con Discapacidad (Cámara de Di-
putados del H. Congreso de la Unión, 2023), en su artículo 
4 expone que estas personas disfrutarán de todos los de-
rechos contenidos en el orden jurídico mexicano sin dis-
tinción alguna. Además, menciona que las medidas con-
tra la discriminación tendrán como cometido prevenir o 
corregir que una persona con discapacidad sea tratada 
diferente de otra que no tenga esta situación de vida, ya 
sea de manera directa o indirecta. Siendo así, en leyes na-
cionales, los responsables de garantizar la educación son 
el Estado, las instituciones y las autoridades educativas, lo 
que conlleva recurrir a lineamientos que combatan los ac-
tos de discriminación.

Según el artículo 2 de la Ley General para la Inclusión 
(2023), la discriminación que afronta una persona por mo-
tivos de discapacidad se entiende como: 

[…] cualquier distinción, exclusión o restricción por 
motivos de discapacidad que tenga el propósito 
o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, civil o de otro 
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tipo. Incluye todas las formas de discriminación, en-
tre ellas, la denegación de ajustes razonables (p.3). 

Por su parte, el artículo 5 de esta misma ley (2023) enuncia 
los principios que deben guiar las políticas públicas para la 
inclusión de las personas con discapacidad: equidad, justi-
cia social, igualdad de oportunidades, derecho a preservar 
su identidad, respeto de la dignidad inherente y la autono-
mía individual, respeto por la diferencia y aceptación de la 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humana, accesibilidad y no discriminación.

El artículo 12 de la Ley General para la Inclusión (2023) 
puntualiza que “la Secretaría de Educación Pública pro-
moverá el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en 
planteles, centros educativos, guarderías o del personal 
docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional” 
(p.9). Entre las diferentes acciones que esta dependencia 
debe realizar para garantizar este derecho se destacan: 

1. Fortalecer la inclusión de las personas con disca-
pacidad en todos los niveles del sistema educativo 
nacional a través de la realización de normas y re-
glamentos que impidan su discriminación y que, al 
mismo tiempo, permitan crear condiciones de ac-
cesibilidad en las instalaciones educativas. 

2. Brindar a estudiantes con discapacidad los mate-
riales y las ayudas técnicas que contribuyan a su 
rendimiento académico, como libros en braille, 
materiales didácticos, apoyo de intérpretes de Len-
gua de Señas Mexicana (LSM) o especialistas en el 
sistema braille, computadoras y otros equipos para 
personas ciegas y todos los dispositivos que permi-
tan ofrecer una educación de calidad. 
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Para el caso de estudios superiores en México, este 
derecho ha quedado ratificado a través de la recién ex-
pedida Ley General de Educación Superior (2021), que 
en su artículo 10 obliga al “establecimiento de acciones 
afirmativas que coadyuven a garantizar el acceso, per-
manencia, continuidad y egreso oportuno de estudiantes 
con discapacidad”. El derecho implica generalidad y obli-
gatoriedad, por tanto, no está sujeto a voluntad. 

Tras la revisión de los fundamentos internacionales y 
nacionales que fundamentan el derecho a la educación, 
en su visión internacional y nacional, queda evidenciado 
que su importancia no se limita al desarrollo de capacida-
des de las personas, sino que su inexistencia se encuentra 
enraizada en esquemas de pobreza y acceso a un em-
pleo digno. La vulneración de este derecho contribuye a 
agudizar las desigualdades. Es importante reconocer que, 
a pesar de todos los acuerdos internacionales histórica-
mente referidos, la compleja situación de la educación en 
el mundo sigue siendo un tema por resolver. 

De acuerdo con la UNESCO (2023), 244 millones de 
niños y jóvenes en el mundo no asisten a la escuela por di-
versos motivos, originados por su situación social, económi-
ca o cultural. El derecho a la educación implica cambios 
estructurales en la cultura, las políticas públicas y la ma-
nera en que se ejerce en los entornos educativos; debe 
considerar la diversidad en condiciones, necesidades, ca-
pacidades e identidades de cada estudiante sin importar 
edad, género o condición, ya que constituye el acceso a 
otros derechos humanos como la participación en su co-
munidad y el derecho a un empleo digno. Sólo a través 
del respeto al derecho a la educación es posible la cons-
trucción de sociedades inclusivas. 
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Las 4 A del derecho a la educación 
de Tomasevsky 

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, los Estados parte establecen la obligación 
de respetar, proteger y cumplir cada una de las caracterís-
ticas esenciales del derecho a la educación inclusiva: dis-
ponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad 
(ONU, 2020); éstas surgen de las 4 A que propone Tomase-
vsky (2006) como indicadores del derecho a la educación.  

Tomasevsky, quien fuera relatora del Derecho a la 
Educación ante Naciones Unidas, manifiesta que no es sufi-
ciente con garantizar la existencia de espacios educativos 
y docentes, sino que este derecho exige la calidad de la 
misma, reconociendo que su cumplimiento ha de ser pro-
gresivo. Para esta autora, el derecho a la educación se ha 
de constituir por acciones afirmativas, que puedan guiar 
las ya mencionadas asequibilidad, accesibilidad, acepta-
bilidad y adaptabilidad (Imagen 2).

Imagen 2 

Las características esenciales del derecho a 
la educación inclusiva según Tomasevsky  
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1. Asequibilidad, relacionada con la disponibilidad 
de recursos y oferta educativa al alcance de los grupos 
excluidos. De este modo, una educación asequible impli-
ca la existencia de suficientes instituciones y programas 
educativos disponibles que funcionen dentro de una juris-
dicción con infraestructura accesible (edificios, instalacio-
nes sanitarias, agua potable, materiales didácticos a dis-
posición de los y las estudiantes) y con docentes con una 
sólida formación y un sueldo adecuado. Ello significa acer-
car y gestionar recursos, sobre todo en entornos rurales y 
periurbanos, los cuales han presentado grandes rezagos.

La disponibilidad es el elemento fundamental con el 
que a menudo se dan por satisfechos los responsables gu-
bernamentales y la propia ciudadanía; se refiere a la exis-
tencia efectiva del programa, el centro o el servicio y a 
las condiciones mínimas para que éste pueda operar. Sin 
embargo, aun siendo el elemento fundamental, ha sido 
un rubro todavía no cubierto por parte del Estado. 

A lo anterior obedece la abrupta llegada de una ofer-
ta educativa privada que busca subsanar las deficiencias 
de la oferta oficial, aunque muchas veces sin la mínima 
calidad ni pertinencia. Hoy se reconoce que México vive 
una cobertura rebasada que obliga a atender de manera 
adecuada sólo a ciertos grupos de personas, dejando vul-
neradas a poblaciones que requieren mayor atención por 
la exclusión que históricamente han vivido. 

2. Accesibilidad, relacionada con garantizar el acce-
so a una educación inclusiva, sin discriminación. La edu-
cación accesible implica que todas las personas tengan 
la posibilidad de participar en procesos educativos sin ser 
discriminados o excluidos. Para tal fin se deben eliminar 
barreras tanto en el entorno físico, el mobiliario, la infor-
mación y comunicación como en las gestiones y proce-
sos educativos. Torres (2011) afirma en su trabajo, titulado 
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Las 4 A como criterios para identificar buenas prácticas en 
educación, que la accesibilidad presenta diversas caras: 

- Accesibilidad económica, donde se establece que, 
si la educación implica una derogación económica, deja-
rá de ser accesible para los grupos más desprotegidos; por 
ese motivo, los derechos declaran que la educación debe 
ser gratuita, sin cuotas ni gastos obligados de libros, mate-
riales o uniformes que hagan difícil su acceso a personas en 
situación de pobreza.

• Accesibilidad física, que responde a la oferta edu-
cativa de horarios adecuados y de centros educa-
tivos cercanos al lugar de residencia con equipa-
miento necesario (caminos seguros y transitables, 
servicio de transporte, seguridad, ajustes razonables 
para personas con discapacidad), así como con la 
infraestructura tecnológica necesaria (computa-
doras, internet, programas computacionales).

• Accesibilidad curricular y pedagógica, que consi-
dera la diversidad de los y las estudiantes, de ma-
nera que los contenidos, evaluaciones y tecnolo-
gías sean accesibles y comprensibles para todos. 
Igualmente, esta accesibilidad concierne a los do-
centes, quienes deben contar con la capacitación 
necesaria para la realización de todos estos ajustes.

3. Aceptabilidad, referida a la pertinencia de los con-
tenidos, acordes con las diferencias culturales y contex-
tuales. La educación aceptable acredita que la forma, el 
contenido de la educación, el currículo y los métodos edu-
cativos, están contextualizados y diversificados para los y 
las estudiantes y para sus familias. La aceptabilidad signi-
fica visibilizar a los diferentes grupos y sus necesidades, ta-
les como personas con discapacidad, personas enfermas, 
personas en situación de pobreza, grupos LGBTTTIQ+, per-
sonas migrantes, grupos éticos, entre otros.
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La aceptabilidad está asociada con la satisfacción, 
donde entran en juego aspectos subjetivos como la au-
toestima, la dignidad, el respeto, la superación, la socia-
lización y el sentido de pertenencia. La práctica educati-
va ha de construir escenarios donde el estudiante pueda 
cubrir estas necesidades superiores y erradicar prácticas 
de autoritarismo, violencia, indiferencia, intransigencia. De 
esta concepción deriva la importancia de instrumentos 
que permitan a los propios actores evaluar los procesos 
educativos y de la escucha y atención a sus demandas 
para superar la fijación por los mecanismos de retención 
de datos y las estadísticas de egreso.

4. Adaptabilidad, referida a la capacidad de adap-
tación y evolución según las necesidades de cada indi-
viduo y de su sociedad. Por educación adaptable se ha 
de entender que la educación debe ser compatible con 
los requerimientos, intereses y condiciones específicas de 
todos los y las estudiantes en contextos sociales y cultu-
rales diversos, específicamente de aquellos grupos ex-
cluidos. Este enfoque implica hacer los ajustes necesarios 
para integrar a los grupos marginados y flexibilizar todos 
los procesos inmersos en la educación, incluyendo perfiles 
de ingreso y egreso, así como modalidades educativas, sin 
mermar la calidad.

Siguiendo a Díaz Barriga (2003), quien habla de cog-
nición situada, es obligado destacar el vínculo entre la 
vida académica y la vida real. Por tanto, toda la oferta 
educativa que implica contenido, estrategias, horarios, 
evaluaciones, materiales, mobiliario debe ser flexibles y 
adaptarse a las diversas condiciones de los y las estu-
diantes. Para ello es importante el diseño y consideración 
de las diferencias culturales, tecnologías y materiales que 
van a variar dependiendo de la zona y condiciones geo-
gráficas, estilos de aprendizaje y necesidades particula-



La Multimodalidad Educativa: 
Un Escenario posible de Accesibilidad Universal en México

36    

res en caso de alguna discapacidad, lo que detona la 
importancia de un diseño curricular participativo que in-
volucre a todos los autores. 

La adaptabilidad es una respuesta a la desigualdad, 
reconoce las diferencias y busca la equidad, dando más y 
mejores oportunidades a las comunidades históricamente 
excluidas a fin de compensar las desventajas de su situa-
ción; adicionalmente, es una manera realista y pertinen-
te de comprender y atender la interseccionalidad, porque 
implica el cruce de varias condiciones de exclusión en un 
mismo grupo o persona.

Estos indicadores exigen mirar el derecho a la edu-
cación inserto en una realidad compleja y diversa, en la 
que el Estado debe adoptar una actitud compensatoria, 
tomando en cuenta las desigualdades de determinados 
grupos vulnerables y diseñar estrategias educativas inclusi-
vas que ofrezcan oportunidades de aprendizaje para forta-
lecer sobre todo a los grupos excluidos, trascendiendo de 
la igualdad a la equidad y apoyando en mayor medida a 
los sectores más rezagados.

Es importante no centrar la mirada del derecho a la 
educación sólo en las condiciones en las que se da ésta, 
sino también en las complejas circunstancias de sus acto-
res. Tomasevsky (2006) resalta los cuatro principales: (a) los y 
las estudiantes, que se constituyen en titulares del derecho 
a la educación; (b) las familias, que se constituyen como 
las primeras educadoras; (c) el Estado, en el que reside la 
principal responsabilidad para asegurar el derecho a la 
educación y (d) los educadores, responsables de diseñar 
y llevar a la práctica los procesos de mediación del apren-
dizaje. La apuesta actual descarta la estandarización por 
su poca pertinencia frente a la diversidad de contextos y 
necesidades; por otro lado, las 4 A ofrecen un enfoque de 
flexibilidad y adaptación que se aleja de una manera úni-
ca de atender necesidades dispares. 
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Capítulo II. 
Accesibilidad universal en la educación

Aludir a la relación entre la accesibilidad universal y 
la educación implica un repaso a determinada forma de 
entender la justicia social, en general, y educativa, en par-
ticular. Esto lleva forzosamente a cuestionar, por ejemplo, 
los valores que entran en juego cuando se habla de justi-
cia, las acciones, miradas y fundamentos que intervienen 
para poder pensar en la constitución de escenarios más 
igualitarios, equitativos y socialmente responsables.

El concepto de accesibilidad universal, si bien se aso-
cia a los espacios y entornos físicos, también refiere al goce 
de derechos que garantizan para la totalidad de las per-
sonas una vida independiente y participativa. Se entiende 
así que los problemas creados por las representaciones de 
un mundo normativo, que escasamente da cuenta de las 
diferencias, hacen imperativo una estrategia que permita 
la disminución de la discriminación estructural, la desigual-
dad y la vulnerabilidad.

Equidad social, accesibilidad 
universal e inclusión 

La equidad social habla de una situación justa en la 
que los derechos y obligaciones de las personas se aplican 
según su diversidad, ya sea de género, identidad sexual, 
edad, discapacidad, alta capacidad, origen étnico, con-
dición económica o social, asegurando su inclusión en to-
dos los aspectos. La existencia de desigualdad estructural, 
discriminación, violencia, entre otros, obliga a pensar en 
vías que propicien el acceso de las personas a derechos 
fundamentales, como la educación. En ese sentido, una 
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estrategia eficaz para alcanzar dicha equidad social y la 
base fundamental para lograr la inclusión es la accesibili-
dad universal.

Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contra-
to social para la educación (UNESCO, 2021) es el informe 
de la visión hacia el 2050 sobre la transformación estructu-
ral de la educación a nivel mundial, cuyos ejes principales 
están constituidos por la justicia y la sostenibilidad. En este 
documento, la UNESCO reconoce como principios funda-
mentales los derechos humanos, por lo que la inclusión, la 
equidad y la solidaridad determinan los principios de dicho 
contrato (Imagen 3). 

Imagen 3 

Informe de la UNESCO visión hacia el 2050

Nota. Adaptado de Reimaginar juntos nuestros fu-
turos [Imagen], UNESCO, 2021, (https://unesdoc.

unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa)
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Los principios de esta visión futura para la educación, 
de acuerdo con la UNESCO (2021), son:

1. Garantizar la educación de calidad como un dere-
cho a lo largo de toda la vida. Este principio establece que 
todos los seres humanos tienen el derecho de acceso al 
conocimiento, la cultura, la ciencia y la información bajo 
el concepto de calidad. Éste incluye el sentido de digni-
dad y justicia, sólo alcanzable a través de la accesibilidad 
universal; por educación de calidad se ha de entender 
aquélla que está dirigida a fortalecer el respeto a los de-
rechos humanos y garantizar las libertades fundamentales 
para lograr el desarrollo de todas las personas, por tanto, 
una educación de calidad es una educación inclusiva. 

Implantar la educación como un derecho suscita 
una transformación profunda que parta desde planes de 
desarrollo y políticas públicas que contribuyan al empo-
deramiento de todas las personas, fortaleciendo su par-
ticipación en la toma de decisiones, así como desde la 
construcción de mecanismos para la rendición de cuen-
tas de los entes responsables por dicha educación (Right 
to Education Initiative, 2023).

2.Reforzar la educación como un bien público para 
todos. Con ello se busca el desarrollo de cada individuo y 
de la sociedad en conjunto; reconoce que no es posible el 
crecimiento de una sociedad si no se parte de lo individual 
sin segregar por la diversidad de condiciones, puesto que 
la comunidad se enriquece de éstas. Fundamentar el con-
cepto de educación como un bien público concede al 
Gobierno un papel trascendental en la gestión educativa, 
ya que lo constituye como responsable de su construcción 
en un marco de regulación, financiamiento y supervisión. 
Se ha de constituir, al mismo tiempo, como una instancia 
que garantice una educación inclusiva, fomentando con-
diciones de equidad y justicia. 
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Se entiende que el concepto de bien público ha de 
ir de la mano con la idea de un bien común, pues esto últi-
mo consiste en el empoderamiento de una sociedad que, 
acorde a un modelo de gobernanza, participe de las deci-
siones y políticas en torno a la educación (Locatelli, 2018). 
No se puede hablar de educación inclusiva si las determi-
naciones para ello son unilaterales y no reconocen los inte-
reses que derivan de una sociedad diversa. 

Igualmente, la UNESCO delinea la educación en cin-
co propuestas con la finalidad de dirigir la educación ha-
cia la inclusión:

1. Adoptar pedagogías sustentadas en la solidaridad 
y la cooperación, donde la investigación y teoría 
sobre educación encuentre un enfoque de empa-
tía e inclusión que considere a todos los grupos his-
tóricamente invisibilizados en los procesos de edu-
cación.

2. Actualizar los currículos y conocimientos comunes, 
incorporando la educación formal e informal, fle-
xibilizando los contenidos, objetivos y metas para 
que se alejen de conceptos normalizadores y cons-
truyan el camino hacia la inclusión.

3. Hacer de la docencia una profesión colaborativa 
enfocada en la transformación de la sociedad. Esto 
reconoce al docente como un elemento articula-
dor entre las instancias gubernamentales y los y las 
estudiantes (Márquez De Pérez, 2019). El docente 
ha de construir un escenario educativo, producto 
de la interacción y la colaboración con otros acto-
res que involucre valores, experiencias y creencias, 
fortaleciendo la educación participativa e inclu-
yente.
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4. Transformar las escuelas en espacios que garanti-
cen la inclusión y la equidad, replanteando tanto 
los espacios como la gestión y los servicios bajo los 
principios de la accesibilidad universal, recono-
ciendo la diversidad y propiciando el acceso equi-
tativo e inclusivo a la educación.

5. Crear oportunidades de educación a lo largo 
de toda la vida y en distintos espacios sociales y 
culturales, no incentivando paradigmas que han 
asociado la educación a ciertas edades o grupos 
determinados, pauta que ha excluido de la edu-
cación a mujeres, grupos no binarios o adultos ma-
yores, por citar algunos. 

Visibilizar y señalar la relación que existe entre las desigual-
dades educativas y las desigualdades sociales constituye 
el primer paso para abatir cualquier tipo de discriminación 
y exclusión. Hablar de la educación inclusiva implica una 
apertura de oportunidades para la participación de todos 
y el reconocimiento de la diversidad, pero también para 
la identificación y la eliminación de las barreras que han 
impedido el acceso a la educación de los grupos vulne-
rables, por lo que se ha de sostener en los principios de la 
accesibilidad universal en la educación.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación (MEJOREDU, 2022) reconoce que la estra-
tegia para alcanzar una verdadera educación inclusiva 
es la accesibilidad universal; la cual no es una condición 
exclusiva de los entornos, sino que ha de encontrarse de 
igual forma en productos, servicios, gestión, información y 
comunicación, incluida la de formato digital y las tecno-
logías de comunicación, ya que es la única manera de 
evitar la exclusión o discriminación de grupos vulnerables y 
de no limitar a las personas con discapacidad.
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La concepción de la vulnerabilidad social ha evolu-
cionado a lo largo de la historia, si antes se consideraba 
como parte inherente de los grupos sociales, en la actua-
lidad se analiza como una problemática producida por la 
injusticia social. Efectivamente, la nueva concepción de la 
vulnerabilidad no se encuentra intrínsecamente en el indi-
viduo, sino como producto del contexto social en el que 
reside cualquier persona; con base en esta afirmación, la 
vulnerabilidad del estudiantado se encuentra en la injusti-
cia social generada por el propio diseño social (Jiménez, 
Fardella, & Chávez, 2018).

La injusticia social se entiende como la falta de opor-
tunidades para aquellos grupos sociales a los que se les ha 
negado el acceso a servicios básicos y/o educativos. Por 
el contrario, la justicia social se precisa como la apertura 
de oportunidades de desarrollo para todas las poblacio-
nes, independientemente de su contexto social (Sánchez 
& Egea, 2011).

En el ámbito educativo surge la vulnerabilidad educa-
tiva, definida como el conjunto de condiciones económicas 
y sociales que debilitan el proceso de desarrollo académico 
de algún estudiante (Palmeros & García, 2017). Proceden-
te de esto, se han identificado algunas poblaciones estu-
diantiles que carecen de oportunidades educativas, como 
(a) estudiantes indígenas, (b) con discapacidad, (c) con 
altas capacidades, (d) con escasos recursos económicos, 
(e) madre o padre de familia, (f) mujeres embarazadas, (g) 
personas migrantes y migrantes de retorno, (h) grupos LGB-
TTTIQ+. De ahí que el concepto de accesibilidad universal 
ha de contemplar a todos estos grupos vulnerables y no 
referirse únicamente a las personas con discapacidad.
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Ámbitos de la accesibilidad 
universal en la educación

Las acciones aisladas no bastan si la mirada accesible no 
tiene una visión transversal, así que, con el fin de alcanzar 
la inclusión educativa, es importante destacar los ámbitos 
en que los principios y las condiciones de la accesibilidad 
universal deben estar presentes, mismos que además de-
ben repensarse y replantearse de manera que se priorice 
el derecho fundamental de la educación. Estos ámbitos 
(Imagen 4) a su vez son los componentes básicos que de-
terminan las condiciones de inclusión y accesibilidad uni-
versal en las que se desarrolla la educación.

Imagen 4

Ámbitos educativos inmersos en la accesibilidad universal 
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Políticas públicas centradas en el derecho a 
la accesibilidad universal a la educación 

En México, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, promulgada en 2003 (Cámara de Diputados del 
H. Consejo de la Unión, 2003), establece en su artículo 15 
Sextus que la inclusión considerará una educación para 
la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo. 
Se cuenta también con una Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad desde 2011 (Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023) en cuyo 
artículo 4 señala las condiciones que deben desarrollarse 
para lograr la inclusión de las personas con discapacidad 
en la educación. 

Por otro lado, la Ley General de Educación desde el 
2019 (Congreso de la Unión, 2019) establece como princi-
pio que la educación se ha de fomentar en el marco de la 
inclusión social, y la Ley General de Educación Superior del 
2021 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
2021) en su artículo 4 señala el principio de igualdad, no 
discriminación, equidad e inclusión. 

Igualmente, a nivel estatal e institucional se hace men-
ción obligada del principio de inclusión; no obstante, esto 
no trasciende a la práctica, por lo que es necesario anali-
zar y resolver las condiciones que impiden que lo escrito en 
la ley se convierta en realidad. Ello entraña una perspecti-
va crítica a la articulación de las leyes, así como a los pre-
supuestos necesarios para su cumplimiento.
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Modelos institucionales con enfoque 
de accesibilidad universal

 

Un modelo educativo constituye el embalaje de los para-
digmas que habrán de guiar el diseño de los planes curri-
culares a impartir. Con ello se puntualiza la gestión de los 
procesos, recursos e insumos que determinan los modos 
formativos sostenidos en tres premisas: 

1. El enfoque educativo, desde donde se debiera 
desprender la accesibilidad universal como un 
modo de reconocimiento y respeto a la diversi-
dad. De este enfoque educativo se obtiene la de-
finición de qué y para qué se va a educar y, por 
añadidura, la definición de objetivos generales de 
educación, perfil de ingreso y egreso.

2. La metodología, que implica la reconstrucción 
de las estrategias pedagógicas tradicionales y la 
incorporación de técnicas educativas en el aula 
con las que se puedan romper los estereotipos y 
prejuicios que obstaculizan la equidad social y la 
inclusión de todos los grupos vulnerables.

3. La evaluación, que deberá tener como reto la 
conciliación de la enseñanza con la diversidad por 
medio de procesos individuales en una evaluación 
justa y acorde con las capacidades de cada in-
dividuo. De este modo,  tal evaluación ha de ser 
flexible, continua, dinámica y no verse como una 
manera de estandarizar los resultados y metas de 
la totalidad de los y las estudiantes, sino como un 
proceso que permite el reconocimiento de sus 
avances individuales para ir determinado sus ne-
cesidades y ajustando el proceso de educación 
para el logro de los objetivos.
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Entornos educativos 
Contrario a lo que pudiera creerse, la adecuación del en-
torno educativo va más allá del espacio físico en el que se 
desarrolla el proceso formativo, sin duda representa la eli-
minación de barreras como desniveles, espacios confusos, 
peligrosos o poco accesibles; así como la colocación de 
ajustes razonables como rampas, pasamanos, guías podo-
táctiles, cambios de nivel con alto contraste, letreros que 
incluyan señalamiento en braille y pictogramas, informa-
ción auditiva, baños binarios, etc.

Pero implica también capacitación docente, mate-
riales y ayudas técnicas que apoyen a los y las estudian-
tes que así lo requieran, equipamiento de los planteles y 
centros educativos con libros en braille, materiales didác-
ticos accesibles pensados para las diversas necesidades, 
presencia de intérpretes de lengua de señas mexicana, es-
pecialistas en accesibilidad universal, en braille y lectura fá-
cil, equipos computarizados con tecnología para personas 
con discapacidad visual.

Al mismo tiempo, la gestión educativa forma parte de 
este entorno educativo, es lo que involucra convocatorias, 
páginas web, procesos de inscripción, intercambios edu-
cativos, notificaciones sobre becas; asuntos en los que la 
accesibilidad universal se ha de encontrarse desde el dise-
ño hasta el contenido para asegurar la inclusión educativa.

 

Programas educativos
El currículo de los programas educativos debe considerar 
objetivos, contenidos y actividades que brinden orienta-
ción al docente acerca del desarrollo inclusivo. La defini-
ción de los lugares, tiempos y recursos para el logro de las 
metas deberá presentar la solución más pertinente que 
integre la diversidad de los y las estudiantes a los que se 
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ofrece. Además, es importante que desde su definición se 
visibilicen y eliminen los estereotipos que inhiben la inser-
ción de grupos vulnerables. De manera analítica, los com-
ponentes del programa educativo se han de enfocar a 
los criterios de inclusión marcados en los acuerdos y leyes 
sobre educación. De este modo:

1. Los objetivos definidos en el programa educativo 
se han de adecuar a las condiciones de los grupos 
diversos con criterios de flexibilidad. Las capaci-
dades y competencias que se busquen no deben 
responder a criterios normalizadores, sino a una mi-
sión y visión donde la inclusión se convierta en una 
realidad reflejada en el campo laboral, permitien-
do la difusión y aprovechamiento de la diversidad 
en los diferentes ámbitos de desarrollo económico.

2. La selección del contenido específico, desde las 
temáticas generales como las áreas de estudio y 
objetivos de aprendizaje, se debe encaminar a la 
inclusión. La accesibilidad universal debe corres-
ponder al contexto y ajustarse a las demandas de 
la diversidad de estudiantes. 

3. Del mismo modo, la metodología deberá ajustarse 
y migrar de la presencialidad a la virtualidad en 
casos necesarios, incentivando la interactividad y 
que las dinámicas y actividades también se amol-
den a las diversas maneras y tiempos de aprendi-
zaje de cada persona.

4. Las evaluaciones dirigidas a evidenciar los cono-
cimientos y habilidades que el estudiante desarro-
lla en el programa formativo han de conformarse 
por esquemas divergentes y abiertos, en los que 
la accesibilidad universal esté presente no sólo en 
la atención a los tiempos y avances personales, 
sino también en los formatos, planteamientos y re-
dacción. Si desde los objetivos se abre un abani-
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co diverso de posibles metas y objetivos flexibles a 
alcanzar, las evaluaciones han de ser congruentes 
con esta diversidad. 

Se han de desarrollar ajustes necesarios en favor de la ac-
cesibilidad física, sensorial, cognitiva y digital, tales como la 
mejora continua del programa, lo que conlleva una revisión 
constante de los ajustes y adecuaciones realizadas bajo el 
criterio de contextualización. Como se ha mencionado en 
diversos posicionamientos nacionales e internacionales, sin 
inclusión no se puede hablar de calidad en la educación.

Docencia
El docente es quizás la pieza más importante para el logro 
de la inclusión educativa, ya que él articula los plantea-
mientos antes descritos, desde las políticas públicas hasta 
los modelos y programas educativos, pero su éxito depen-
de justamente de las adecuaciones realizadas desde estos 
planteamientos previos. En ese caso, es indispensable cons-
truir una actitud idónea, trabajar la empatía y proporcionar 
la capacitación necesaria para dotarlo de herramientas 
accesibles que pueda desarrollar en el aula. 

1. Capacitación. Ha de fortalecer para ceñirse a una 
sociedad cambiante, desenvolverse en ambientes com-
plejos y de gran diversidad, así como tener acceso a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. Lo 
planteado implica: 

(a) Poner en el eje a las y los estudiantes y sus procesos 
de aprendizaje, reconociendo la diversidad en diferentes 
ámbitos: de capacidad, social, cultural, etaria, de género. 

(b) Potenciar el aprendizaje mediante la planificación 
y organización flexible de actividades y proyectos con si-
tuaciones y secuencias didácticas elaboradas con con-
ciencia de la diversidad de los y las estudiantes. 
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(c) Generar ambientes de trabajo en una comuni-
dad donde se fomenten roles de equidad, contribuyendo 
a una participación activa de todos y todas.

(d) Trabajar de forma colaborativa entre docentes y 
estudiantes con aportes de ideas, recursos, metas y objeti-
vos comunes a ambos sectores para un seguimiento con-
junto, fomentando un sentido de corresponsabilidad. 

(e) Desarrollar competencias encaminadas a los 
aprendizajes esperados, pero con criterios de flexibilidad 
y continuidad de un nivel a otro, lo que requiere de una 
visión global al interior de cada instancia y de la comuni-
cación entre los docentes responsables de cada nivel o 
grado escolar. 

(f) Usar materiales educativos que atiendan a la di-
versidad de necesidades y posean ajustes razonables, 
como materiales bibliográficos, audiovisuales, multimedia, 
internet, plataformas electrónicas, programas educativos. 

(g) Enfocar la evaluación hacia el aprendizaje y no a 
logros estandarizados y normalizadores, para ello resultan 
fundamentales evaluaciones cualitativas que establezcan 
un diagnóstico previo para desprender evaluaciones for-
mativas y sumativas, incorporando esquemas de auto y 
coevaluación cuando esto sea posible. 

(h) Reducir las brechas y las desigualdades entre los 
y las estudiantes, promoviendo el sentido y valor de la plu-
ralidad y la diferencia en los ámbitos ya señalados: de ca-
pacidad, social, cultural, etaria, de género.

(i) Incorporar temas que fomenten valores y actitudes 
como la sustentabilidad, los derechos humanos, preven-
ción de violencia. 

(j) Integrar a otros actores involucrados en el ámbito 
educativo como padres de familia y comunidad escolar; 
esto cohesiona y trasciende la responsabilidad del éxito 
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académico a otros personajes, como los grupos de estu-
dio, promoviendo el liderazgo y la implementación de es-
quemas de tutoría y asesoría académica.

2. Herramientas y habilidades. Los docentes no son 
responsables en solitario de impulsar las acciones inclusivas; 
deben contar con la capacitación que les permita el desa-
rrollo de habilidades y estrategias apropiadas para el logro 
de la inclusión. Es fundamental habilitarlos en: 

(a) Estrategias para la construcción de redes colabo-
rativa o pares colaborativos entre el profesorado. Se espe-
ra que el diálogo fomente el intercambio de buenas prácti-
cas que antepongan las necesidades, gustos, preferencias 
e intereses de los y las estudiantes; la ayuda mutua y activi-
dades conjuntas para el éxito educativo. 

(b) Apoyo de grupos de expertos. La evaluación con-
junta permite el reconocimiento de nuevas formas de edu-
cación exitosas. Los comités de tutores multidisciplinarios 
se han de enfocar a apuntalar las acciones de inclusión 
desde la pedagogía, la psicología, la psiquiatría, el trabajo 
social, la gerontología, la medicina hasta la presencia de 
intérpretes de lengua de señas, especialistas en braille, es-
pecialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje. 

(c) Habilidades y estrategias para fomentar ambien-
tes de cooperación para el aprendizaje entre los y las es-
tudiantes. El docente puede incentivar el intercambio y la 
combinación estratégica mediante la formación de equi-
pos colaborativos; éstos han de desarrollar las tareas con 
base en las competencias de cada integrante, en un es-
quema de complementación y no de delegación de las 
mismas. Ello trasciende al nivel emocional, en la construc-
ción de la autoestima, valoración y reconocimiento de las 
propias actitudes, aptitudes y habilidades, con las cuales se 
obtiene la satisfacción de haber contribuido en una labor.
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(d) Habilidades para propiciar la apertura en la reso-
lución de problemas. Los fundamentos dialógicos en los 
que se involucran docentes y estudiantes contribuyen a re-
gular la conducta y a generar esquemas de autogestión. 
Estos formatos de trabajo coadyuvan al desarrollo de roles 
individuales propicios para la interacción, siempre bajo la 
observación y guía del docente, quien ha de ser el estra-
tega para el logro de la inclusión entre los y las estudiantes.

(e) Estrategias para propiciar trabajos centrados en 
agrupaciones flexibles y heterogéneas. Permitirá al do-
cente crear equipos pertinentes acordes a las tareas, con 
cambios constantes tanto en el número de integrantes 
de cada equipo colaborativo como en las combinacio-
nes de capacidades. Esto no exime del diseño de trabajos 
individuales que fomenten el desarrollo de competencias 
personales.

(f) Desarrollo de habilidades para el diseño de pla-
nificaciones educativas flexibles con apoyos didácticos 
ajustados a formatos accesibles. Se trata de material di-
dáctico basado en las características y necesidades de 
los y las estudiantes como una respuesta a la diversidad, 
considerando la lectura fácil, la lengua de señas, uso de 
braille, mensajes subtitulados en formatos digitales. La par-
ticipación activa de los integrantes del proceso educati-
vo dentro del aula permitirá la gestión más adecuada de 
tiempos, objetivos, metodologías y evaluaciones que han 
de ser flexibles. 

(g) Metodologías de enseñanza con enfoque de ac-
cesibilidad universal. Han de ser globales e inclusivas, lo 
que requiere de alta capacitación del docente, una labor 
conjunta que deviene desde las políticas públicas hasta 
los entornos y gestión de los modelos educativos.
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Gestión estudiantil
La participación en los procesos de inclusión resulta funda-
mental, dado que la principal barrera que enfrentan los y 
las estudiantes en condición de vulnerabilidad es la actitu-
dinal, proveniente de sus pares escolares. Infructuosas re-
sultarán las políticas públicas, los modelos educativos, los 
ajustes a los programas académicos, estrategias y los mé-
todos didácticos implementados por los docentes, si quie-
nes conforman la comunidad estudiantil no contribuyen ni 
comparten los criterios de accesibilidad universal.

Los y las estudiantes constituyen una unidad esencial 
como parte de una acción colectiva integral. En niveles 
superiores, su participación contribuye a mejorar los servi-
cios, la protección de sus derechos y la correcta implemen-
tación de sistemas de formación. De la misma manera, el 
involucramiento de los y las estudiantes en la toma de de-
cisiones erige una sociedad en la que la gobernanza y la 
justicia social forman parte del currículo oculto en las institu-
ciones escolares; éste está conformado de normas y valo-
res transmitidos a los y las estudiantes en el seno de la vida 
escolar, pero trascienden en sus relaciones y forma de vida 
de manera significativa.

Como se ha analizado en este apartado, la accesi-
bilidad universal en la educación está constituida por un 
complejo entramado de elementos que configuran y con-
cretan los paradigmas de inclusión, cuyo encadenamien-
to debe ser cuidado en todas y cada una de sus etapas 
y procesos. No debe confundirse solamente con ajustes a 
entornos y materiales educativos, sino que, como se ha vis-
to, en realidad es un enfoque que implica un paradigma 
obligado si lo que se busca es la inclusión.
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La accesibilidad universal y el diseño universal 
para el aprendizaje (DUA)

El diseño universal para el aprendizaje es un instrumento 
que apoya a la accesibilidad universal en la educación, 
pero a diferencia de la accesibilidad universal se refiere 
de manera acotada a grupos que presentan una disca-
pacidad física, sensorial o cognitiva y propone estrategias 
con base en los diferentes tipos de inteligencia y maneras 
de aprender, tal como se muestra en la Imagen 5. 

Imagen 5 

Diferencias entre la accesibilidad 
universal y el diseño universal 

Su mirada a la discapacidad y a avances de las neuro-
ciencias no implica la mirada holística de la accesibilidad 
universal, ya que su enfoque altamente funcional no abar-
ca una mirada social más amplia e inclusiva, atendiendo 
sólo a unos grupos vulnerables e invisibilizando a otros, por 
lo que deja en el desamparo a grupos de género no bina-
rio, a personas en situación de pobreza, a grupos migran-
tes, a grupos de cierto origen étnico. 
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El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque 
didáctico que se apoya en tecnologías capaces de con-
tribuir a la inclusión educativa. Fue desarrollado en las últi-
mas décadas del s. XX en el Centro de Tecnología Especial 
Aplicada de la Universidad de Harvard, por David Rose y 
Ann Meyer (Alba Pastor, 2019). Se desprende de percibir las 
diversidades de los y las estudiantes como derivados de la 
variabilidad cerebral existente en todas las personas, por lo 
que la flexibilidad y la diversidad de estímulos responden a 
las diferentes necesidades cognitivas que los avances de 
las teorías de aprendizaje han dejado al descubierto.

En esta propuesta se sistematizan las aportaciones 
de autores como Vygotsky, Brunner, Bandura y Gardner, 
que demuestran la importancia de la interacción social, el 
aprendizaje por descubrimiento, la motivación y las inteli-
gencias múltiples, entre otros avances en las teorías educa-
tivas. Para el DUA, la tecnología proporciona importantes 
aportaciones relacionadas con la flexibilidad, transforma-
ción, versatilidad y accesibilidad, por ende su incorpora-
ción en el campo educativo resulta altamente pertinente. 

La propuesta de David Rose y Ann Meyer tiene como 
intención brindar oportunidad de educación a todos los in-
dividuos a través de ambientes de aprendizajes que reduz-
can las barreras por medio de:

1. Diversidad en los recursos de representación para 
poder acceder al conocimiento y la información; en ello 
se centra el qué del aprendizaje. Resulta imprescindible 
proporcionar distintas maneras de acceso al saber y de 
comprensión de los mensajes, que se apoyen en lengua-
je y procedimientos inclusivos (Cruz, 2022). Las pautas re-
comendadas son proporcionar opciones o alternativas de 
percepción; ampliar las posibilidades de lenguaje, símbolos 
y expresiones; al igual que generar distintas opciones para 
la comprensión de contenidos. 
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Algunos ejemplos de aplicación de este principio, de 
acuerdo con Rubio Pulido (2017), son (a) incorporar con-
tenido audiovisual, no restringirse a textos escritos; (b) ma-
nejo de documentos escritos con macrotipo, principios de 
lectura fácil y ampliación de audio; (c) completar el mate-
rial con simulaciones para hacerlo más comprensible; (d) 
incorporar modelos tridimensionales en casos necesarios y 
utilizar el color como código que realce lo mencionado; 
(e) organizar y sintetizar los datos con diagramas, tablas y 
esquemas; (f)  considerar que las explicaciones sean explí-
citas y claras, sobre todo con contenidos complejos y abs-
tractos; (g) usar descriptores en sistemas multimedia; (h) 
agregar subtítulos y traducciones cuando sea necesario.

Conjuntamente, (i) poner señaladores para destacar 
lo esencial (subrayar uso de negritas); (j) integrar glosarios 
y no dar por sentado la comprensión o conocimiento de 
conceptos clave; (k) apoyar explicaciones con recursos 
intuitivos como analogías; (l) utilización de apoyos para 
el desarrollo de mnemotécnica, por ejemplo, los anagra-
mas; (m) incorporar notas finales que recapitulen enlisten 
o aclaren aspectos específicos del contenido en los textos, 
materiales y clases y (n) agregar información o estímulos 
bajo esquemas de diversidad sensorial (visual, táctil y au-
ditivo).

2. Diversidad en los recursos de participación y expre-
sión de los y las estudiantes recurriendo a alternativas de 
interacción; lo que corresponde al cómo en el proceso de 
aprendizaje (Cruz, 2022). Ofrecer diversas opciones de ac-
tuación y funcionamiento para desarrollar y alcanzar sus 
metas, para ello las pautas señaladas son proporcionar 
opciones para las acciones físicas, generar diversas alter-
nativas para la comunicación y la expresión, así como pre-
sentar múltiples escenarios para la ejecución de las activi-
dades.
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Unas posibles aplicaciones bajo este segundo prin-
cipio, siguiendo a Rubio Pulido (2017), son (a) incorporar 
contenidos en formatos multimedia que contengan texto, 
sonido, imagen, música, gráficos, movimiento, entre otros; 
(b) empleo de programas amigables que apoyen con pre-
dicción de palabras, lo mismo que corrección gramatical 
y ortográfica; (c) propiciar la interacción física según la di-
versidad con ajustes razonables --computadoras, teclados, 
entre otros--; (d) fomentar la interacción a través de he-
rramientas web; (e) usar esquemas como mapas concep-
tuales y mentales, además de esquemas para planificar 
tareas; (f) emplear ejemplos de aplicación; (g) incentivar 
apoyos en mentorías.

Igualmente, (h) fortalecer la autonomía eliminando 
gradualmente los apoyos; (i) retroalimentar y reconocer los 
logros; (j) revisión constante de los procesos de aprendizaje 
con instrumentos de control; (k) propiciar el autocontrol a 
través de preguntas guía; (l) incorporar estrategias de au-
toevaluación bajo diversos instrumentos, como diarios o rú-
bricas y (m) enfocar el aprendizaje en consideración de las 
inteligencias múltiples.

3. Diversidad de recursos para ofrecer retos apropia-
dos a los diferentes estudiantes; lo que constituye el para 
qué de la educación (Cruz, 2022). Las pautas para este lo-
gro son construir diferentes escenarios para mantener el in-
terés de cada estudiante y proporcionar alternativas que 
incentiven la continuidad de su esfuerzo y fortalezcan los 
procesos de autogestión.

Rubio Pulido (2017) menciona algunos ejemplos de 
generación de retos, como (a) propiciar espacios de 
aprendizaje individuales y colectivos; (b) fomentar gru-
pos y comunidades de aprendizaje; (c) definir actividades 
contextualizadas y significativas acordes a la edad y ca-
pacidad de los y las estudiantes; (d) diseñar actividades 
con flexibilidad de herramientas a usar, tiempos, diversos 
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niveles y metas a alcanzar con secuencias claras; (e) in-
volucrar a los y las estudiantes en el diseño de actividades 
y tareas; (f) fomentar actividades que permitan la explo-
ración y experimentación, eliminando resultados conver-
gentes y unívocos.

Así mismo, (g) promover un ambiente de clase con 
apertura y empatía hacia la diversidad; (h) incluir activida-
des orientadas a la metacognición y meta aprendizaje; (i) 
ofrecer retroalimentación al estudiante que reconozca el 
esfuerzo y la perseverancia en la tarea; (j) diseñar activida-
des apoyadas en la ludificación, con premios y recompen-
sas y (k) promover actividades que incorporen y refuercen 
el manejo de emociones. 

Como se aprecia, el DUA promueve ajustes razona-
bles en ambientes educativos y brinda estrategias especí-
ficas a los docentes para posibilitar un recorrido académi-
co exitoso, sobre todo a personas con discapacidad. Pero 
en la accesibilidad se considera un margen más amplio 
de ámbitos y factores inmensos, por esa razón debe haber 
un reconocimiento global de los grupos vulnerables dis-
criminados por su condición sociocultural, la cual implica 
paradigmas complejos que han llevado precisamente a 
su discriminación y exclusión de la educación, al igual que 
del resto de sus derechos.
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Capítulo III. 
Accesibilidad universal, diversidad 
y multimodalidad educativa

La diversidad es la característica esencial de México, que 
reflejada en múltiples ámbitos da por resultado un país de 
gran riqueza, pero al mismo tiempo de una complejidad 
extraordinaria. Tal diversidad en los grupos de población 
muestra la posibilidad de estudiarla mediante una am-
plia gama de enfoques y variables que claramente tras-
cienden al ámbito educativo, lo que permite centrar la 
reflexión en la multimodalidad que debe existir bajo las va-
riadas necesidades y demandas de un país tan plural (Go-
bierno de México, 2022). Este gran abanico de variables 
obliga a considerar a todos los grupos sociales, según la 
pirámide de edad, el origen étnico, las lenguas originarias, 
las discapacidades, la identidad de género no binaria, la 
migración, la situación de pobreza, entre otras.

Educación y diversidad en México
La población en México, según datos del 2020, es de 126 
millones de personas (INEGI, 2020), de las cuales el 51.1 % 
son mujeres y el 48.8 % son hombres. Actualmente, se esti-
ma que la cifra total ha aumentado a 129 millones (INEGI, 
2023). El rango de edad más numeroso lo constituye la po-
blación de 10 a 19 años, con una cifra de 21,750,230 perso-
nas (17.26 %); le siguen la población infantil de 0 a 9 años, 
con 20,811,744 (16.5 %), y la población adulta joven de 20 
a 29 años con 20,415,096 (16.2 %). Los rangos de población 
más reducida son la de 60 a 84 años, con 14,103,425 perso-
nas (11.19 %); la de 90 a 99 años, con 1,021,256 (8.1 %) y la 
de 100 años o más, con 18,925 (1.5 %) (Imagen 6).
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La dinámica poblacional ha marcado un ascenso en 
la mediana etaria: en 2010 era de 26 años y en el 2020 lle-
gó a 29 años. Además, para el 2022 la esperanza de vida 
se calculó en 78 años para las mujeres y alrededor de 72 
años para los hombres (INEGI, 2022). Ello conduce a repen-
sar la situación de los grupos de adultos mayores, ya que 
sus características y actitud han cambiado con respecto a 
décadas anteriores; hoy muestran una mayor independen-
cia, como expresión de una vejez activa, algo que ha de 
considerarse en el campo educativo.

Imagen 6 

Pirámide de población en México 

Nota. Adaptado de Estructura de la población 2000, 2010, 20202 
[Imagen], de INEGI, 2021, (https://www.inegi.org.mx/contenidos/sa-
ladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf)

Respecto del origen étnico, hay en México 23.2 millones 
personas que forman parte de la comunidad indígena, en 
proporción es el 19.4 % de la población total, es decir, casi 
una quinta parte; de este número, el 51.4 % son mujeres y el 
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48.6 % son hombres. La presencia de los pueblos originarios 
trasciende al ámbito lingüístico, ya que existen 7,364,645 
personas que hablan una lengua indígena, integrando el 
6.1 % de la población en el país. Además, existen más de 
60 pueblos con sus propias lenguas originarias, las cuales 
suman un total de 68 lenguas diferentes en todo el territo-
rio nacional, incluyendo sus variantes (INEGI, 2020). 

Entre las lenguas más habladas en México están ná-
huatl, lengua maya, tzeltal, mixteco, tzotzil, zapoteco, oto-
mí, lengua totonaca, chol y mazateco (Gobierno de Mé-
xico, 2019). Sin embargo, a pesar de que México es uno 
de los países con mayor variedad lingüística del mundo, 
poco se ha hecho por preservar esta riqueza cultural. Ac-
tualmente, las lenguas originarias enfrentan procesos de 
desaparición como consecuencia de la falta de valoriza-
ción, difusión y reconocimiento; en ese contexto, las co-
munidades frecuentemente se ven obligadas a adoptar el 
español para tener acceso a diversos servicios, entre éstos 
la educación. 

De ahí que sea altamente necesario reconocer la 
abundancia cultural y fomentar el indigenismo, apoyán-
dose en la multimodalidad como una manera de reco-
nocer lenguas y diferentes culturas, donde el trabajo de 
transcriptores es fundamental. 

Otro grupo invisibilizado es la población afrodescen-
diente; en el país, 2,576,213 personas se autorreconocen 
como población afromexicana, lo que ronda el 2 % de la 
población total. Las personas con discapacidad confor-
man otro grupo de diversidad en México; según datos del 
Censo de Población y Vivienda de 2020 (INEGI), un 11.1 
% de la población enfrenta condiciones que le impiden 
realizar alguna actividad cotidiana, un 4.9 % se recono-
cen como personas con discapacidad y el 1.3 % presenta 
alguna condición mental. Esto compone un 16.5 % de la 
población en condición de vulnerabilidad por discapaci-
dad (INEGI, 2020).
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Este grupo de personas está constituido en un 53 % 
por mujeres, correspondiendo a 11,111,237, mientras que 
los hombres ocupan el 47 %, es decir, 9,726 personas. Este 
sector también se puede distinguir en términos de edad, en 
razón de que la mayoría corresponde a adultos mayores 
de 60 años y equivale al 40.9 %; siguen las personas en un 
rango de edad de 30 a 59 años, que corresponde al 29.8 
%; luego está el de 18 a 29 años, que representa un 9.8 %; 
finalmente, el grupo de menores de 17 años contenido en 
el 9.1 % (Dis-capacidad impulsamos la inclusión, 2021). Lo 
planteado puede observarse en la Imagen 7, la cual mues-
tra que la discapacidad tiende a concentrarse en las per-
sonas adultas mayores a raíz del envejecimiento aunado a 
la discapacidad que no se relaciona con la edad.

Imagen 7 

Presencia de discapacidad por rango de edad 

En referencia a las diferentes condiciones que presentan 
los grupos con discapacidad, es posible distinguir que apa-
rece con mayor frecuencia la discapacidad visual con 
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No debe pasarse por alto que, pese a imperar la idea de 
que la discapacidad más frecuente es la motriz, en reali-
dad es la visual, ya que implica a todos los individuos que 
tienen dificultad para ver, independientemente de la mag-
nitud en su deterioro visual (Imagen 8) (Dis-capacidad im-
pulsamos la inclusión, 2021). La relación entre la discapa-
cidad y la educación es inversamente proporcional, pues 
a mayor discapacidad, menor acceso a la educación; de 
ello deriva el rezago educativo de este grupo, el cual pre-
senta una incidencia 28.5 % mayor respecto a personas sin 
discapacidad (CONEVAL, 2021).

12,727,653 personas (61.0 %); seguida de la discapacidad 
motriz con 8,096,386 (38.8 %); el tercer lugar lo ocupa la dis-
capacidad intelectual --autismo, trastorno del desarrollo 
intelectual y Alzheimer, entre otros-- con 6,547,003 (31.3 %); 
seguida de la discapacidad auditiva, con 5,104,664 (24.4 
%), y en quinto lugar, la discapacidad psicosocial que pa-
decen 4,664,593 personas (22.3 %) (Dis-capacidad impul-
samos la inclusión, 2021) (Imagen 8).

Imagen 8 

Porcentaje de personas por tipo de discapacidad 
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Otro grupo que forma parte de la diversidad en Méxi-
co son los grupos no binarios, cuya población se estima en 
5,000,000, representando un 5.1 % mayor de 15 años, de las 
cuales el 81.8 % se considera parte del grupo LGBTTTIQ+ por 
su orientación sexual, mientras un 7.6 % por su identidad de 
género y un 10.6 % por ambas (INEGI, 2021).

Los rangos de edad de las personas no binarias mues-
tran que existe una mayor frecuencia en los grupos jóve-
nes, en edad de cursar estudios de educación media su-
perior, nivel técnico y superior. Los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (INEGI, 2021) 
indican que el 33.3 % de estos grupos no binarios oscila en-
tre 15 y 19 años; el 20.4 %, entre 20 y 24 años; el 13.8 %, entre 
25 y 29 años; el 8.9 % va de 30 a 34 años; el 6.5 %, de 35 a 39 
años; el 4.8 % tiene entre 40 y 44 años; el 4.5 %, entre 45 y 49 
años; el 2.9 %, entre 50 y 54 años; el 1.6 %, entre 55 y 59, y el 
3.1 %, 60 años o más (Imagen 9).

Imagen 9 

Rangos de edad de los grupos no binarios 
con edad de 15 años o más 

Nota Figura 9. Adaptado de Características Sociodemográficas, 
Edad [Imagen]. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Gé-
nero (ENDISEG), de INEGI, 2021. (https://www.inegi.org.mx/conteni-
dos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf)
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 Por otro lado, el grupo de personas migrantes en Mé-
xico es otro de los grupos a considerar en el campo edu-
cativo, además de uno de los más invisibilizados y, por lo 
tanto, menos atendido. Su dimensión va en constante as-
censo; presentó un incremento del 54.6 % entre el 2022 y 
el 2023 en eventos de detención por situación migratoria 
irregular en un mismo periodo de dos meses, según datos 
de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas de la Secretaría de Gobernación (Gobierno 
de México, 2023). 

De las 70,526 personas detenidas en este periodo, el 
66.6 % son hombres y un 33.4 % mujeres. El número de per-
sonas detenidas en situación migratoria irregular en ese 
lapso de tiempo fue 61,744, del que un 81.23 % eran ma-
yores de 18 años; 4,429 personas (5.82 %) oscilaban en un 
rango de 12 a 17 años y 9,834  (12.9 %) se encontraban 
entre 0 y 11 años. 

Es decir, 14,263 migrantes irregulares, que constituyen 
el 18.72 %, corresponden al grupo de niños, niñas y adoles-
centes en edad escolar que no son atendidos en el nivel 
básico del sistema educativo (preescolar, primaria y se-
cundaria). Otro porcentaje no conocido (por no existir un 
dato más detallado sobre el rango de edad de personas 
migrantes mayores a 18 años) no recibe atención en los 
niveles medio superior y superior.

Imagen 10 

Migrantes en situación 
irregular detenidas entre 
enero y febrero del 2023
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En ese mismo periodo fueron entregadas 11,091 tar-
jetas de residencia temporal y 12,398 tarjetas de residen-
cia permanente, lo que implica el ingreso al país de 23,489 
personas tan sólo en dos meses. No existen estadísticas de 
los rangos de edad, pero si se hace la extrapolación de los 
porcentajes de los migrantes en situación irregular se obtie-
ne que 4,397 niños, niñas y adolescentes migrantes entre 0 
y 17 años han ingresado al país de forma temporal o per-
manente durante los dos primeros meses de 2023 (Gobier-
no de México, 2023).

Otro sector, y seguramente el más numeroso, es el de 
las personas en situación de pobreza, siendo en el 2022 un 
total de 46,800,000 personas, lo que representa un 36.3 % 
de la población total en México. En términos de ingresos, 
15,500,000 mexicanos, o el 12.1 % de la población, reciben 
salarios inferiores a la línea de pobreza extrema; mientras 
que 56,100,000 (43.5 %) sobreviven con un ingreso menor a 
la línea de pobreza. Cabe destacar que, para diciembre 
de 2021, la línea de pobreza extrema era de $1,344.94 y de 
$1,844.32 pesos mexicanos en el contexto rural y urbano, 
respectivamente (CONEVAL, 2021).

Imagen 11 

Nivel de pobreza por ingresos en México
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En otras palabras, al contrastar estas cantidades 
con el salario mínimo en diciembre de 2021, que era de 
$141.70, el ingreso diario equivale a $44.83 en el contexto 
rural y a $61.47 en el urbano, un panorama adverso si se 
toma en cuenta que es el sustento de un hogar integra-
do por cuatro personas. Esta condición se encuentra es-
trechamente relacionada con el rezago educativo, que 
afecta a 25,100,000 personas, o sea al 19.4% de los mexi-
canos (CONEVAL, 2021).

Como se observa, México es un país de gran diversi-
dad, la cual también es origen de grandes desigualdades. 
Su enorme extensión de 1,964,375 km2 alberga diversas zo-
nas geográficas con una gran variedad de ecosistemas, 
costumbres, creencias, tradiciones, gastronomía, entre 
otros aspectos. A nivel educativo, integrar tales escena-
rios es un reto monumental, ya que implica una propuesta 
sólida que comprenda la multiplicidad de condiciones y 
las necesidades prioritarias, sobre todo de los grupos más 
desprotegidos.

Interculturalidad y educación
El concepto de interculturalidad, a diferencia del de mul-
ticulturalidad, no sólo reconoce la existencia y el valor de 
diferentes culturas que cohabitan, sino que hace referen-
cia a la relación que se construye entre éstas. El principio 
sobre el cual se sustenta la interculturalidad es el de equi-
dad, debido a que precisa una convivencia justa y respe-
tuosa mediante ejercicios de participación y negociación 
entre los diferentes grupos que integran la sociedad. 

Surge como una manera de defender y reivindicar 
los saberes locales y los valores de cada grupo con la 
ayuda de convenciones en cuya construcción partici-
pen todos los grupos que conforman una sociedad. Bajo 
este enfoque, la educación se conceptualiza como una 
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práctica inclusiva, dialógica y libre de prejuicios que re-
conoce la riqueza de la diversidad, al tiempo que respeta 
sus diferencias. 

La UNESCO, en un esfuerzo por fomentar la intercultu-
ralidad como enfoque educativo, ha establecido tres prin-
cipios básicos que son:

1. Respetar la identidad cultural de los y las estudian-
tes por medio de la adecuación y adaptación a 
su cultura. Esto trasciende a los diseños curriculares, 
materiales didácticos, métodos de enseñanza, for-
mas de evaluación, formación del profesorado y a 
la relación de los diversos ámbitos educativos con 
la comunidad.

2. Centrar, como objetivo básico de la educación, el 
desarrollo de las competencias culturales para fo-
mentar la participación del estudiante dentro de la 
sociedad. La educación ha de ser equitativa e in-
clusiva, respondiendo a las necesidades culturales 
en todos los niveles educativos, integrando al currí-
culo la cultura, lengua e historia de cada grupo y 
respetando su cosmovisión.

3. Desarrollar competencias que incentiven a los y 
las estudiantes a respetar la heterogeneidad étni-
ca, social, cultural y religiosa. Implica establecer las 
bases para visibilizar y evitar todo tipo de discrimi-
nación, a través del reconocimiento de las diferen-
cias como elemento esencial de la riqueza del país, 
así como generar una posición crítica tanto de las 
perspectivas y valores culturales propias como las 
de otros grupos sociales (Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe, 2018).

Es importante puntualizar que la interculturalidad busca 
sustancialmente el reconocimiento de los diferentes grupos 
sociales que coexisten dentro de un mismo entorno; pero 
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no debiera conceptualizarse la cultura sólo como una 
referencia a los grupos étnicos, sino en general a todos 
los grupos que la diversidad permite distinguir. La pobla-
ción mexicana, como se analizó en el apartado anterior, 
es altamente divergente en esencia y, aunque no toda la 
divergencia está asociada con la vulnerabilidad, es ne-
cesario que su reconocimiento esté acompañado con un 
enfoque de respeto a los derechos que cada uno de los 
diversos grupos tiene. 

Por tanto, la interculturalidad tiene el compromiso 
de integrar las diversas necesidades y formas de vida de 
los distintos grupos, e instar a que su heterogeneidad sea 
reconocida, visibilizada y legitimada por y a través de la 
educación. Es este sector donde recae primeramente la 
responsabilidad civil de inculcar y reconocer los valores de 
cada grupo, compartir su historia, fortalecer su identidad y 
fomentar el respeto y la tolerancia hacia ellos. 

Esta noción engloba un enfoque educativo que com-
prende las poblaciones como un conjunto de múltiples 
grupos sociales, algunos con necesidades específicas, ta-
les como las personas adultas mayores, los grupos no bi-
narios, los grupos migrantes, las personas en situación de 
pobreza, lo mismo que las diversas microculturas que tam-
bién conforman la sociedad. Ello deja atrás la educación 
homogeneizada, lineal, convergente, unívoca y universal, 
impartida de una misma forma y estrategia, sin reconoci-
miento de la multiplicidad de necesidades, condiciones 
y culturas que existen. El respeto a la diversidad abre la 
puerta a la multimodalidad educativa.

Multimodalidad y diversidad
La pluralidad mexicana, presente también en otros esce-
narios mundiales, exige la consideración de estrategias 
educativas que aborden de forma divergente y con cri-
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terios alternativos la complejidad de la población, por los 
resultados infructuosos de imponer esquemas educativos 
convergentes en escenarios de tal naturaleza.

La multimodalidad, como una propuesta que integra 
múltiples modalidades, pretende ser un catalizador de la 
diversidad, en tanto que abate la idea de la presenciali-
dad como parte fundamental de la calidad educativa. Si 
bien trabaja con herramientas y plataformas tecnológicas 
que pudieran no estar al alcance de todos los grupos an-
tes analizados, sí permite acceder a muchos de ellos por la 
ventaja que la flexibilidad y virtualidad ofrecen.

Facilita propuestas que abarcan interacciones sincró-
nicas o asincrónicas, determinadas por la integración de 
tecnologías en las modalidades presencial, semipresencial 
y a distancia. Una interacción sincrónica implica simulta-
neidad, donde tanto el docente como los y las estudiantes 
se relacionan en un mismo momento; mientras que una 
asíncrona significa que los y las estudiantes podrán conec-
tarse en tiempos indistintos y su relación se da apoyada en 
tecnología. 

En cuanto a la integración tecnológica, puede ser 
usada sólo como una plataforma de actividades y con-
tenidos digitales, pero con una educación enteramente 
presencial. Se puede dar una variación entre presencial y 
a distancia denominada semipresencial, es decir, cuando 
la presencialidad no se da de manera total. Finalmente, 
en la educación a distancia, el estudiante no se interre-
laciona de manera directa con profesores ni estudiantes, 
más bien se apoya en contenidos virtuales (Muñoz Mújica, 
2022). La multimodalidad posibilita resolver dificultades ge-
neradas por:

1. La distancia geográfica; en vista de que, con las 
diferentes herramientas de la tecnología, es posible 
flexibilizar la presencialidad en clase y actividades 
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a través de sesiones y actividades a distancia, lo 
que beneficia a grupos en situación de pobreza, 
¬por el abatimiento de costos en el transporte, así 
como a personas con discapacidad, por la con-
veniencia de no tener que hacer largos trayectos 
que pudieran ser incómodos. 

2. La falta de flexibilidad comunicativa; la cual pue-
de ser abatida por las facilidades que la tecnolo-
gía ofrece a través de plataformas y aplicaciones 
que permiten utilizar grabaciones, traductores, 
transcriptores, lectores auditivos de texto, descrip-
tores de imágenes, en atención a las necesidades 
de algunos grupos. Ello constituye también una po-
sibilidad para incluir a los hablantes de lenguas ori-
ginarias o a migrantes que hablen otro idioma.

3. La disponibilidad de tiempo; ya que, al existir se-
siones grabadas o a distancia, las personas pue-
den organizar sus horarios según sus necesidades 
particulares y evitar que el tiempo constituya una 
barrera para su educación. Con estos ajustes re-
sultan beneficiados estudiantes cuya situación, so-
bre todo en nivel medio superior y superior, los deja 
fuera de las posibilidades de estudio, como lo son 
los y las estudiantes con hijos o en condiciones de 
morbilidad (algunos de ellos con terapias, trata-
mientos o consultas médicas frecuentes).

4. La diversidad en tiempos y formas de aprendiza-
je; puesto que, al no ser presencial, no se determi-
na por un aprendizaje síncrono, el cual no repara 
en estudiantes que requieren mayor tiempo para 
procesar el aprendizaje o en estilos de aprendizaje 
que se puedan implementar con el enfoque mul-
timodal.
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La multimodalidad se apoya en el pensamiento pos-
moderno que inicia por cuestionar la racionalidad y los pro-
cesos normativos que definieron el pensamiento moderno. 
Del mismo modo, los paradigmas posmodernos proponen 
escenarios dialógicos, nuevas formas de participación de 
los actantes y demolición de esquemas de jerarquías de la 
educación formal, a la par del acompañamiento de tec-
nologías que contribuyan a fortalecer posturas y modos 
de hacer educación desde plataformas incluyentes y con 
apertura a la diversidad.

El reconocimiento y reivindicación de la heterogenei-
dad de las sociedades actuales --exacerbadas por la apa-
rición de la globalización que intentaba diluir dicha riqueza 
y complejidad--, al igual que los acelerados avances en 
el ámbito tecnológico, demandaban una respuesta que 
ha sido satisfecha con la multimodalidad. En ese contexto, 
aparece el concepto de multialfabetización, que abraza 
la idea de multimodalidad educativa, impulsado por New 
London Group a finales del siglo XX (Miras et al., 2022). 

La multialfabetización representa una respuesta a la 
súbita aparición de distintos canales y medios de comuni-
cación que las tecnologías empezaron a ofrecer al campo 
educativo, requiriendo nuevas competencias por parte de 
docentes y estudiantes, quienes encontraron posibilidades 
diversas que congeniaban con la diversidad de la sociedad 
antes descrita. Así, se abre el campo a estudios de nuevas 
vías didácticas como lo son las imágenes visuales, que ad-
quieren connotaciones culturales (como memes, emojis y 
stickers), la relación imagen-mensaje escrito, las interfaces 
del sistema multimedia, entre otros, lo que permite un am-
plio espectro de condiciones de aprendizaje que promue-
ven una educación abierta, participativa y divergente.

La multialfabetización y la multimodalidad instituyen 
una solución educativa a la posmodernidad, que finalmen-
te valora, reconoce y legitima la diversidad, en una franca 
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comprensión de que la educación no ha de responder a 
estrategias, medios, formas o canales con carácter de uni-
vocidad y convergencia.

Principios de la multimodalidad
La multimodalidad responde a los cuatro principios de la 
accesibilidad universal, marcados como pilares de la edu-
cación inclusiva y mencionados al inicio de este texto, a 
saber: accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y acep-
tabilidad. La multimodalidad educativa posibilita una ma-
nera de formación que puede combinar la presencialidad 
con la virtualidad gracias a las tecnologías de información 
y comunicación (TIC). 

1. Accesibilidad. La falta de accesibilidad en el es-
pacio educativo, causada por la presencia de barreras 
en el entorno urbano, arquitectónico, de productos, ser-
vicios y mobiliario, así como en los sistemas de comunica-
ción, puede ser abatida con el apoyo de herramientas y 
plataformas tecnológicas que permitan al estudiante su 
permanencia en casa, reconociendo la incapacidad de 
atención adecuada de manera presencial derivada de la 
falta de infraestructura, sobre todo para grupos vulnera-
bles como las personas con discapacidad. 

Ello se aprecia sólo como una respuesta de accesi-
bilidad parcial e inmediata, ya que este recurso no exime 
a las instituciones de realizar todos los ajustes y rediseños 
necesarios para que cualquier persona pueda hacer uso 
de unas instalaciones e infraestructura educativa de for-
ma presencial que permitan desarrollar sus actividades 
académicas de una manera digna y respetuosa. Es ne-
cesario asegurar con ello la participación de todos sin 
discriminación ni exclusión, ofreciendo escenarios segu-
ros y accesibles.



La Multimodalidad Educativa: 
Un Escenario posible de Accesibilidad Universal en México

76    

2. Asequibilidad. Una barrera que pocas veces se dis-
cute en el campo educativo, como si fuera ajeno a ello, 
es la parte económica. Suele invisibilizarse que el hecho 
de asistir a la escuela, independientemente del nivel que 
sea, implica gastos que vulneran las condiciones de grupos 
desprotegidos: materiales escolares, uniformes, gastos de 
transporte y comida, ente otros. La multimodalidad permite 
evitar gastos, ya sea de manera periódica o permanente.

Será un compromiso gubernamental dotar de los re-
cursos y servicios tecnológicos para ponerlos al alcance de 
estos grupos desprotegidos y asegurar que la educación 
no represente un costo significativo para quienes no los 
puedan solventar. Por asequibilidad también se entiende la 
suficiencia de programas educativos que, con la multimo-
dalidad, no se restringen a un espacio físico u oferta institu-
cional, sino que se abren a lo no presencial, satisfaciendo a 
una mayor población.

3. Adaptabilidad. La multimodalidad constituye un es-
quema adaptativo medido por la flexibilidad que ofrecen 
las plataformas educativas en cuanto a intereses, requeri-
mientos, espacio, horarios, tiempo de aprendizaje y ajustes 
razonables, considerando múltiples necesidades de estu-
diantes y profesores que pueden impactar en la posibilidad 
de asistir de manera presencial a las clases. 

La importancia de la multimodalidad no sólo se repre-
senta en términos de la adaptabilidad a las necesidades 
de grupos minoritarios, sino que también implica una al-
fabetización tecnológica mediante la cual se desarrollan 
competencias de lectura, escritura y comunicación en di-
ferentes medios, promoviendo diversas estrategias acordes 
a las condiciones de presencialidad o al soporte tecnológi-
co (Miras et al., 2022).

4. Aceptabilidad. Se garantiza en el reconocimiento 
de las diferencias y no sólo consiste en enumerar las mis-
mas, sino en realizar correcciones completas en la manera 
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de compartir los contenidos. A través de la multimodali-
dad es posible hacer ajustes para que estos contenidos 
puedan estar contextualizados y resulten convenientes 
para los grupos con los que se esté trabajando, de modo 
que estén diversificados. De la misma manera, la evalua-
ción debe ser coherente con las diferentes condiciones en 
reconocimiento de la pluralidad.

Finalmente, la multimodalidad inserta las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) en los procesos edu-
cativos en función de cuatro compromisos fundamenta-
les: (a) fomentar un uso responsable de las TIC, (b) propi-
ciar la integración y adecuación constante de avances 
científicos y tecnológicos, (c)  adaptar la educación a las 
necesidades reales de las personas y (d) considerar la mul-
timodalidad en todas las experiencias de aprendizaje. 

Las ventajas que presenta la multimodalidad son (a) 
poder ampliar el rango de atención de los y las estudian-
tes, soportando la educación digital en tecnologías emer-
gentes; (b) optimizar los recursos humanos y materiales con 
medios digitales; (c) implementar estrategias de aprendi-
zaje apoyadas en tecnología educativa y (d) desarrollar 
nuevos paradigmas educativos con trayectorias formati-
vas flexibles (Muñoz Mújica, 2022).

La multimodalidad educativa 
antes de la pandemia

Como se ha analizado, las posibilidades de migrar de una 
educación sincrónica a una asincrónica y de abrir alterna-
tivas como la educación a distancia o la semipresenciali-
dad han sido resultado de los avances graduales que las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) ofrecen 
a la educación. Ello, aunado a la irrupción de ideas pro-
venientes de la posmodernidad que cuestionan una úni-
ca forma de hacer educación y que propugnan en con-
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tra de las jerarquías existentes en la formación tradicional, 
da como resultado la multimodalidad educativa, que de 
entrada revoluciona los escenarios académicos, pero que 
también ofrece escenarios para deconstruir los ámbitos 
educativos y apostar por una nueva forma de educar.

De manera que la historia de las TIC se concreta en 
la aparición y avance gradual de la tecnología digital en 
México. En el país, las primeras computadoras aparecen 
entre la década de los cincuenta y sesenta, siempre pro-
venientes del extranjero. Aun así, la incorporación de la 
tecnología en la educación no esperó el desarrollo de las 
computadoras y sistemas operativos, porque desde finales 
de los años sesenta aparece el sistema de telesecundaria. 

Sistema de telesecundaria, los 
inicios de la multimodalidad 

La telesecundaria nace al incorporar la modalidad híbrida 
o mixta, que combinó la educación presencial y a distan-
cia con el apoyo de trasmisiones en televisión para poder 
acercarse a zonas rurales o con baja densidad de pobla-
ción (Gobierno de México, 2020). El éxito de este sistema 
formativo queda demostrado por su permanencia, pues a 
la fecha sigue operando; en 2020 un 60 % de las secunda-
rias públicas funcionan como telesecundarias, y esto impli-
ca que el 20 % de los y las estudiantes de ese nivel educa-
tivo se instruyen con este sistema mixto. 

 Su puesta en práctica consiste en una transmisión de 
15 minutos con los contenidos de la clase programada y 35 
minutos de trabajo presencial con un docente a cargo y 
material de apoyo (Gobierno de México, 2020). La ventaja 
que tiene este sistema, independientemente de la accesi-
bilidad a zonas donde no se cuenta con la infraestructura 
necesaria, es que no existe un o una sola docente por asig-
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natura (como sí sucede en el sistema tradicional), porque 
sólo se requiere el apoyo de un docente para todas las 
actividades.

Programa e-México
En México, las primeras computadoras personales apare-
cen a principios de los ochenta, aunque el primer sistema 
operativo lo hace casi 15 años más tarde (Datlas, 2020). En 
el año 2000, se inician los esfuerzos para aprovechar las TIC 
en el campo educativo y reducir la brecha digital con el 
programa e-México.

Dicha iniciativa, impulsada por el entonces presiden-
te de México, tenía básicamente tres objetivos centrales: 
fortalecer la transición hacia una nueva era digital, pro-
mover el diseño de servicios informáticos hacia la socie-
dad de la información y el conocimiento y cumplir con 
los compromisos en torno al nuevo contexto tecnológico 
internacional (Gobierno de México, 2010).

Su implementación supuso la intervención de varios 
sectores que ayudaron a definir el reto, el cual habría de 
considerar tres variables fundamentales: la conectividad, 
los contenidos y los sistemas. En lo referente a la conectivi-
dad, se buscó establecer una red de centros comunitarios 
digitales, con la intención de ser el punto de acceso para 
equipos con servicio de internet; sobre los contenidos, el 
proyecto incluía la generación de información electróni-
ca y, por último, en lo referente a sistemas, se impulsó la 
construcción del portal e-México junto con un centro de 
control de tráfico electrónico (NAP) (Pérez Salazar & Cara-
baza, 2011).

Del mismo modo, se centró en cuatro sectores princi-
pales: educativo, salud, económico y gobierno. Desafortu-
nadamente, el proyecto no cumplió con las expectativas 
deseadas; en realidad la red no llegó a suficientes centros 
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comunitarios digitales, el centro de control de tráfico no se 
instaló y su función la cubrieron operadores privados. Al fi-
nal, el portal establecido para contenidos se limitó a usua-
rios específicos sin un enfoque educativo.

En 2010, el INEGI mostró que el rezago digital era ele-
vado y que sólo el 30 % de la población era usuaria de 
internet (INEGI, 2011). Con esta óptica, se considera que 
el programa e-México requería una visión más amplia del 
fenómeno, ya que no fueron resueltas cuestiones como 
la capacidad tecnológica de los usuarios ni la promoción 
de las posibilidades de interacción que dichas tecnologías 
brindaban. De esta manera, si bien algunas instituciones se 
vieron beneficiadas en su gestión interior, la población en 
general no tuvo acceso en esos inicios a la digitalización 
en el país. 

Con la llegada del programa denominado Agenda 
Digital 2010-2015, se realizaron modificaciones al plantea-
miento previo, reduciendo los contenidos del portal original 
e incorporando algunos de tipo privado. Ello supuso una 
actualización a la Web 2.0, lo que permitió la vinculación 
con Facebook y Twitter; se añadieron algunos avances en 
los recursos interactivos, como traducción a 52 idiomas, sin-
tetizadores de voz y opciones para ajustar el tamaño de los 
caracteres, haciendo el portal más accesible (Pérez Sala-
zar & Carabaza, 2011).

Otros programas con TIC en México
Así, la educación inicia su transformación hacia esquemas 
digitales que buscaban promover el uso de la tecnología 
como un aliado, lo que implicaba apoyar con servicios di-
gitales a las regiones más apartadas del país, buscando 
brindar servicios educativos básicos a toda la población, 
independientemente de su condición geográfica, social, 
económica o cultural. De manera específica, es posible 
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enumerar las iniciativas federales que han buscado el for-
talecimiento de las TIC en la educación:

Durante el sexenio del 2000-2006, se impulsó el pro-
grama Enciclomedia, dirigido a los niveles 5.to y 6.to de 
educación primaria. Este programa consistió en un siste-
ma de educación en línea apoyado por una computa-
dora, un pizarrón electrónico y un proyector; sin embargo, 
su operación reportó deficiencias en su funcionamiento y 
mantenimiento, falta de capacitación de usuarios y subu-
tilización de los recursos. 

El programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), 
implementado durante el sexenio 2006-2012, fue dirigido 
al nivel secundaria y consistió en dotar de computadora 
e internet a todos los salones del país con el apoyo de un 
Aula Telemática que contara con materiales digitales.

El programa Estrategia Digital Nacional desarrollado 
en el sexenio 2012-2018 se acompañó del programa @
prende.mx que dotó de tabletas a niños de primaria de 
5.to año, pero desafortunadamente no resolvió que con-
taran con internet, por tanto, no se cumplieron los objeti-
vos. Fueron impulsadas otras iniciativas como el Programa 
de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) y el Programa 
de Inclusión Digital (PID) que tampoco tuvieron éxito debi-
do a falta de mecanismos de monitoreo y de infraestruc-
tura eléctrica (Nación 321, 2017).

Como se aprecia, los programas llevados a cabo se 
caracterizaron por una falta de planeación y de vincula-
ción con la realidad de las escuelas mexicanas, muchas 
veces carentes de la infraestructura básica, así como por 
la insuficiente aproximación a las políticas, estrategias edu-
cativas y objetivos pedagógicos. De la misma manera, la 
falta de capacitación de los involucrados condujo a sus 
fracasos.   
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Por otro lado, el avance acelerado de internet, pasan-
do de un escenario donde su acceso estaba supeditado a 
las computadoras personales y a su uso alámbrico hasta 
llegar las conexiones inalámbricas y en dispositivos móviles, 
supuso también una acelerada relación con las TIC, donde 
contradictoriamente, la mayoría de las conexiones a inter-
net se han hecho a través de teléfonos inteligentes y no 
en computadoras. Si bien el INEGI reporta que en 2021 el 
66.4 % de hogares tenían acceso a internet (INEGI, 2022-A), 
es importante reconocer que, de no ser por los teléfonos 
inteligentes, el ingreso nacional a internet estaría muy por 
debajo del porcentaje compartido.

La brecha digital ha estado determinada por contex-
tos socioeconómicos y niveles educativos, dado que los 
avances nunca fueron equitativos si se comparan la edu-
cación pública y la privada, de igual forma que la educa-
ción básica y la media superior y superior. La diferencia ha 
sido marcada por instituciones y su capacidad de inversión 
tecnológica.

Una de las instituciones privadas que ha llevado la ba-
tuta en términos de innovación tecnológica en México ha 
sido el Instituto Tecnológico de Monterrey, entidad que des-
de su inicio apostó por el aprovechamiento de internet, pri-
meramente como base de consulta para sus estudiantes. 
Su estrategia fue fomentar el uso de computadoras perso-
nales entre alumnos y profesores con el correo electróni-
co y redes sociales, incursionar en las plataformas digitales 
como receptáculos de material didáctico y espacios de 
trabajo académico extramuros, y capacitar a sus docentes 
en TIC; todo ello desde la segunda mitad de la década de 
los noventa. Fue también la primera que instituyó la Univer-
sidad Virtual, apoyada en plataformas, videos y videocon-
ferencias, buscando la multimodalidad educativa desde 
sus inicios.
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En consonancia, han emergido plataformas como 
Lotus Notes, Blackboard, Canvas y una gran infinidad de 
aplicaciones de apoyo para trabajar con los alumnos de 
manera semipresencial, donde las clases son presenciales, 
pero las actividades se concentran en herramientas digi-
tales. De este modo, en el año 2015, se creó la plataforma 
Zoom para realizar reuniones a distancia entre profesores y 
alumnos, 5 años antes de que la pandemia obligara a usar 
ésta y otras alternativas para sesiones en línea.

La multimodalidad educativa en la pandemia
El apartado anterior describe el contexto que precede a 
la aparición de la pandemia por COVID-19, que en mar-
zo de 2020 irrumpe en México y obliga a toda la pobla-
ción a mantenerse en confinamiento para continuar con 
las actividades académicas a distancia, desde casa y 
apoyadas en la virtualidad. Ello enfrenta al sector educa-
tivo a un reclamo por no haber incursionado en la multi-
modalidad antes de la pandemia y verse obligado a dar 
traspiés por desconocimiento en este proceso. La pan-
demia obligó al campo educativo a enfrentarse con un 
reto que había estado enfrentando con poco éxito: el 
uso efectivo de las TIC. 

Programa Aprende en casa
Tras declararse la emergencia por la pandemia por CO-
VID-19 en México, la tecnología fue la única opción para 
continuar con las actividades escolares. A nivel básico y 
bachillerato, se determinó migrar a clases a distancia y 
apoyarse en la televisión abierta, ante el reconocimien-
to de la insuficiente infraestructura para recurrir al uso de 
computadoras e internet. Este programa fue denominado 
Aprende en casa I y fue lanzado como respuesta emer-
gente a la pandemia el 21 de abril de 2020 con la finalidad 
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de terminar el ciclo escolar, por lo que se centró en reforzar 
contenidos antes vistos de manera presencial. 

Aprende en casa I se basó en un esquema de trans-
misión televisiva, por ser un aparato altamente presente en 
las casas mexicanas, representado un 92.5 %, mientras que 
las computadoras apenas aparecen en un 44.3 % frente 
a un 56.4 % de presencia de internet (Xing & Xi, 2021). Este 
programa también consideró el uso de internet, la radio y 
manuales de aprendizaje como herramientas de apoyo 
para zonas marginadas, donde el Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (CONAFE) distribuyó dichos manuales de 
enseñanza y realizó visitas domiciliarias dos veces por se-
mana para monitorear el aprendizaje de los alumnos.

 A pesar de que en este formato por vez primera se in-
tenta reconocer las diferencias y lograr la integración de 20 
lenguas indígenas, sumando en su transmisión el uso de len-
gua de señas mexicana, la brecha digital se hizo presente. 
Acorde con la Comisión Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación (Mejoredu) de México durante la pande-
mia, un 65.5 % de los y las estudiantes utilizaban plataformas 
en línea como Google for Education; un 45.3 % se apoyaba 
en el programa Aprende en casa I por internet, y sólo un 
40.8 % seguía la transmisión por televisión (Mejoredu, 2020).

Para el siguiente ciclo escolar 2020-2021, en agosto 
del 2020, se lanza el programa Aprende en casa II, carac-
terizado por un modelo híbrido, que se sigue apoyando en 
la educación televisada, con un programa en línea a nivel 
nacional y complementado con instrucciones semipresen-
ciales en lugares de menor riesgo.  En esta segunda versión 
se incorporaron niveles de bachillerato y el telebachillerato 
comunitario; los programas se subieron al canal de YouTu-
be de la SEP. 

Hubo, sin embargo, muchas contingencias en su im-
plementación, fuertes problemas de adaptación a la mo-
dalidad remota, ausencia de un sistema formal de diagnós-
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tico, criterios tradicionales de enseñanza no adaptados a 
la nueva modalidad educativa, ausencia de mecanismos 
universales para resolver dudas de estudiantes, falta de 
planeación y capacitación académica de los docentes. 

Según los profesores, los retos principales a los que se 
enfrentaron en este contexto fueron la falta de planeación 
del proceso educativo, reflejada en la poca o ninguna ins-
trucción para el uso de medios y recursos tecnológicos, la 
ausencia de estrategias para evaluar durante el proceso 
de aprendizaje, la poca tolerancia y comprensión de las 
necesidades de los y las estudiantes, así como problemas 
de comunicación con los alumnos y con los padres de fa-
milia o tutores (García-Leal et al., 2021).

Esquemas implementados en instituciones 
privadas y niveles medio superior y superior

Un esquema diferente fue aplicado por el sector de la 
educación privada, la educación media superior, superior 
y posgrado; optaron mayoritariamente por migrar a la vir-
tualidad, apoyada en plataformas como Teams y Zoom, 
junto a Canvas, Seduca, Schoology o Classroom para 
continuar con sesiones sincrónicas a distancia y como es-
pacios para la realización de actividades y depósito de 
contenidos educativos. Importantes herramientas fueron 
también redes sociales como WhatsApp, Facebook e in-
cluso el mismo correo electrónico. 

Sin embargo, distintas estrategias y actividades se 
plantearon en las instituciones de educación superior 
(IES) públicas y privadas. Esto demostró, en el entorno de 
la pandemia, que no hubo homologación de criterios y 
mecanismos de apoyo para quienes lo requerían. Los se-
ñalamientos sobre la educación universitaria para los gru-
pos vulnerables fueron (a) dificultades generadas por la 
transferencia a formatos virtuales derivadas de la falta de 
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acceso a internet o medios digitales y (b) escasa o nula 
accesibilidad de los medios y plataformas digitales usados 
como herramientas para la educación virtual.

Igualmente, (c) falta de conocimiento y actualización 
de datos sobre la población catalogada como vulnerable, 
dado que no existe una base de datos en todas las univer-
sidades del país; (d) invisibilización de grupos vulnerables 
como sujetos de derecho y como miembros activos de la 
comunidad universitaria; (e) estigmatización en algunos 
casos debido a la presencia de prejuicios en torno a las ca-
pacidades (por ejemplo, de las propias personas con dis-
capacidad) y (f) discriminación indirecta debido a la falta 
de ajustes y recursos que posibilitaran el tránsito por las au-
las universitarias.

Entre las acciones tomadas por algunas universidades 
están la capacitación emergente a docentes en el mane-
jo de herramientas para educación virtual; capacitación 
conjunta de padres e hijos; implementación de censos im-
provisados para conocer la situación de los y las estudian-
tes, tales como acceso a computadoras, internet, redes, 
plataformas que permitan el desarrollo de educación vir-
tual, pero sin enfoque de inclusión.

Poco o nada se hizo en términos de accesibilidad uni-
versal; en material educativo (auditivo, táctil, braille), pro-
cesos administrativos, didácticos (considerando flexibilidad 
para adaptarse a las diferentes condiciones), procesos de 
evaluación (alejarse de estándares homogéneos y tipifica-
dos), capacitación de los docentes para atender estudian-
tes bajo el enfoque de diversidad (carencia de intérpretes 
de lenguas de señas), entre otros.

Hoy en día, si bien se puede decir que se han hecho 
algunas adecuaciones, muchas no son específicas para los 
grupos vulnerables, por haberse realizado un ejercicio poco 
reflexivo y falto de una política concreta fundamentada en 
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una perspectiva de derechos humanos; de ahí que los re-
sultados no apuntan a mejorías en torno a la calidad de 
vida de muchos. 

Lo mismo se tendría que considerar sobre algunas 
pautas para la etapa de gestión administrativa, mismas 
que muchas veces se convierte en el primer obstáculo 
para el acercamiento de los grupos vulnerables a las insti-
tuciones educativas de nivel superior; al respecto se pue-
de señalar:

1. Considerar la accesibilidad de las páginas web de 
las instituciones de educación superior. 

2. Evaluar la accesibilidad de los recursos digitales e 
impresos mediante los cuales se brinda la informa-
ción necesaria para que cualquiera pueda tomar 
decisiones respecto a su proceso de formación. 

3. Revisar la accesibilidad de los formatos de regis-
tro de aspirantes a ingresar a una institución uni-
versitaria. 

4. Revisar la formulación de las preguntas que permi-
ten la identificación y reconocimiento de los y las 
estudiantes y su diversidad.

5. Revisar las estrategias de canalización de los apo-
yos que ofrece la institución para aspirantes de 
grupos vulnerables. 

6. Realizar los ajustes razonables al proceso realizado 
durante la aplicación de exámenes de admisión.

Todos estos señalamientos dan testimonio del saldo pen-
diente que tienen tanto las instancias gubernamentales 
como las instituciones universitarias para innovar, en tér-
minos de un protocolo sustentado, en la accesibilidad 
universal, con el propósito de alentar la inclusión de los 
grupos vulnerables en la educación superior en formatos 
multimodales.
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Capítulo IV. 
Educación y escenarios actuales 

Como se ha hecho evidente, la educación en México re-
presenta un reto que ha de responder a su complejo con-
texto, su complicada problemática y a la gran diversidad 
de su población, amparada por el derecho a la educa-
ción ya señalado en leyes internacionales y nacionales 
que colocan el tema sobre la mesa como algo prioritario 
e indefectible. 

Ante ello, el Estado debe tomar medidas que, en pri-
mer lugar, se enmarquen en políticas que satisfagan las 
necesidades inmediatas; pero también, para bien o para 
mal, debe considerar las propuestas provenientes del Go-
bierno en turno, mismas que de forma definitiva van deli-
neando muchos de los discursos ideológicos que se consu-
men dentro de las aulas. 

Como se verá a continuación, la educación ha re-
presentado, durante las administraciones recientes, uno 
de los bastiones desde donde se han impuesto paradig-
mas que reflejan posiciones antagónicas, concretadas en 
modificaciones a las leyes federales, acompañadas de 
modelos educativos que carecen de continuidad y gene-
rando graves traspiés en el contexto educativo, así como 
importantes rezagos a nivel mundial. 

Amén de la falta de continuidad de los programas 
de educación en México, el Gobierno actual ha suspendi-
do su participación en evaluaciones que establecen pa-
rámetros internacionales en materia de educación como 
lo son (a) ERCE de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
aplicada a niños de nivel primaria, y (b) PISA (Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Or-
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ganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), aplicada a estudiantes de secundaria. 

Ese claro distanciamiento de las políticas educativas 
internaciones se advierte como un enfrentamiento contra 
las prácticas colonialistas, al mismo tiempo que se traduce 
en la falta de datos que permitan definir la pertinencia de 
los cambios educativos realizados.

Escenarios actuales de la 
educación en México 

En los recientes años, México ha mostrado dos posiciones 
antagónicas, al menos en la superficie de los modelos y 
políticas educativas, que dan cuenta de los cambios po-
líticos recientemente vividos. Los dos últimos sexenios, de 
2012 a 2018 y de 2018 a la fecha actual, han representado 
el enfrentamiento de ideas que se acusan de neoliberales 
y de izquierda, respectivamente. Ello ha dado como resul-
tado dos propuestas contrarias de reformas educativas, así 
como modificaciones y apariciones de nuevas leyes fede-
rales que van definiendo el camino de la educación. 

          

Sexenio 2012- 2018

Periodo encabezado por el expresidente Enrique Peña Nie-
to, se caracterizó por una apuesta neoliberal en el campo 
de la educación que impulsó una reforma educativa cen-
trada en la calidad y en la evaluación de la misma, condi-
cionada por un contexto tecnológico que exigía compe-
tencias específicas en los docentes. 

Durante este periodo, el Instituto Nacional de Evalua-
ción (INEE) se trasformó en un organismo autónomo que se 
hizo responsable de las Evaluaciones ERCE y del proyecto 
PISA; además, se encargó de la información estadística e 
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indicadores de medición en torno a las competencias de-
sarrolladas en los y las estudiantes, basadas en evaluacio-
nes homogéneas, sin considerar particularidades sociales 
y culturales. 

Por otro lado, a diferencia del modelo educativo vi-
gente, esta reforma educativa se concentró más en los as-
pectos laborales de los docentes, los cuales se encontra-
ban condicionados a una evaluación punitiva enfocada 
a alcanzar estándares de calidad. 

Este Gobierno, desde su llegada, se dio a la tarea de 
impulsar lo que llamó el Nuevo Modelo Educativo, funda-
mentado en cinco aspectos:

1. Migrar a un enfoque pedagógico que se apoye 
en el aprendizaje significativo y no en la memoria.

2. Considerar que la escuela es el escenario sobre el 
que se apoya la transformación educativa.

3. Impulsar la equidad de comunidades indígenas 
y personas con discapacidad en escuelas inclu-
yentes.

4. Fomentar la participación de todos los actores in-
mersos en la educación.

5. Promover la formación docente (Presidencia de la 
República EPN, 2017).

A pesar de las intenciones, una de las críticas más severas 
hacia este modelo educativo fue el haber sido diseñado 
sin la intervención de los docentes, por lo cual se conside-
ra que no responde a las necesidades y condiciones de la 
realidad educativa mexicana. 

Sin embargo, el régimen en turno proclamó entre sus 
logros haber llevado la educación en México de un es-
quema alfabetizador a uno centrado en el desarrollo de 
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habilidades y competencias. Otro logro mencionado fue la 
diversificación y flexibilidad a través de la modalidad no es-
colarizada a nivel bachillerato, apoyada en nueva infraes-
tructura tecnológica que posibilitó la preparatoria en línea 
y el telebachillerato comunitario.

Sexenio 2018 a la fecha

El periodo dirigido por el presidente actual, Andrés Manuel 
López Obrador, denominado la Cuarta Transformación, se 
contrapone al enfoque neoliberal de Gobiernos anteriores. 
Ha impulsado una nueva reforma educativa, calificando la 
anterior de injusta, ortodoxa, neoliberal y que no dignifica 
al docente. Con todo, se encuentra más vinculada con los 
aspectos laborales de los docentes; no corresponde con 
un nuevo modelo educativo y no presenta propuestas de 
innovación en didáctica ni en el entorno educativo que 
determinen mejoras en instalaciones, instrumentos de tra-
bajo, número de estudiantes en las aulas o de horas de en-
señanza en las escuelas. 

La actual administración desaparece, por decreto, el 
Instituto Nacional para la Evaluación y se instaura en su lu-
gar la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación. El organismo ulterior reniega del papel del INEE 
como un organismo que legitimó una forma estandarizada 
de evaluación, aduciendo que obedece a imposiciones 
de instancias extranjeras que poca pertinencia guardan 
con la complejidad de las condiciones en México. 

En ello se fundamenta el hecho de que se haya sus-
pendido la participación del país en las evaluaciones ERCE 
y PISA, cuyas pruebas se realizan por expertos internaciona-
les con base en competencias, conocimientos y habilida-
des que deberían tener estudiantes de secundaria, inde-
pendientemente del país en que vivan. Estas evaluaciones, 
según algunos críticos, eran y siguen siendo una evaluación 
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diseñada para países desarrollados, lo que no correspon-
de a países latinoamericanos, que presentan un nivel más 
alto de población vulnerable, como son las personas de 
pueblos originarios, grupos migrantes o de pobreza extre-
ma (Backhoff Escudero, 2019). 

Esta nueva reforma ha requerido de importantes ajus-
tes normativos para su fundamentación e implementación; 
a eso se debe la aparición de la ya citada Ley General de 
Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, la Ley Reglamentaria del artí-
culo 3.° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación Superior y la Ley 
General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnolo-
gías e Innovación.

Nueva Escuela Mexicana (NEM)

El Gobierno actual ha implementado un nuevo modelo 
educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana para 
fortalecer la inclusión, la igualdad y el derecho a la edu-
cación a través de la atención y respeto a las necesidades 
propias de la diversidad. 

Este modelo educativo se aleja del concepto de 
campos disciplinarios y los sustituye con cuatro campos 
formativos: (a) Saberes y pensamiento científico, (b) Ética, 
naturaleza y sociedades, (c) De lo humano y lo comunita-
rio y (d) Lenguajes. Asimismo, da un giro importante hacia 
las habilidades interpersonales orientadas al desarrollo co-
munitario como la cooperación, la tolerancia y el respeto 
(en comparación con los modelos anteriores, que estaban 
más enfocados a las competencias individuales). 

Como una forma de reconocimiento a la diversidad 
de necesidades en cada institución, se busca brindar au-
tonomía y mayor libertad en la toma de decisiones acerca 
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del material de enseñanza, el manejo de presupuesto y en 
los enfoques pedagógicos. Los grados escolares se reem-
plazan por seis fases de aprendizaje:

• Fase 1: De 0 a 3 años; educación inicial, con tres 
horas de estudio diarias.

• Fase 2: De 3 a 6 años; educación preescolar, con 
tres horas de estudios diarias.

• Fase 3: De 6 a 8 años; con cuatro horas de estudios 
diarias.

• Fase 4: De 8 a 10 años; con cuatro horas de estudios 
diarias.

• Fase 5: De 10 a 12 años; con cuatro horas de estu-
dios diarias.

• Fase 6: Equivalente a los estudios de secundaria, 
con un incremento a siete horas de estudios diarias.

Finalmente, la evaluación se transforma de un enfoque 
cuantitativo a una evaluación cualitativa de carácter for-
mativo, diagnóstica y no comparativa, apoyada en evi-
dencias, no en exámenes y respetando saberes previos 
(SEP, 2019).

Aunque en los recientes modelos el discurso de inclu-
sión se encuentra presente, se concreta solamente en tér-
minos de la ampliación de oferta gracias a la apertura de 
la modalidad educativa en línea. Ésta no pasa desaperci-
bida, pues requiere de toda una infraestructura tecnológi-
ca y de un mayor fortalecimiento, tras haberse mostrado 
las amplias posibilidades de la multimodalidad, sobre todo 
durante el periodo de la pandemia por COVID-19. 

Sin embargo, a pesar de los avances en la educación 
en línea, para el logro de la inclusión, y en la multimoda-
lidad, como una estrategia pertinente y de gran riqueza, 
también se requieren cambios de mayor profundidad en 
la estructura institucional y en los ámbitos inmersos en lo 
educativo.  
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Con la promulgación de la Ley General de Educación 
(Congreso de la Unión, 2019) y la Ley General de Educa-
ción Superior (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2021), es posible delinear acciones que concreten 
el espíritu de inclusión que éstas manifiestan. Ya el Título 
Tercero. Capítulo VIII de la Ley General de Educación se 
refiere a la educación inclusiva y hace explícitas las accio-
nes a través de los artículos 61 al 68, señalando que sólo 
es posible lograr la inclusión a través de la prevención y 
eliminación de barreras, es decir, a través de los principios 
de la accesibilidad universal.  

En ese sentido, se plantea la importancia de valorar 
la diversidad y de generar acciones equitativas que res-
pondan a las diferentes necesidades, características ca-
pacidades e intereses de los y las estudiantes. Además, se 
reconoce al Estado como el responsable de asegurar que 
esta inclusión sea el principio básico en todos los niveles 
educativos, por lo que se deberán instrumentar acciones 
para evitar la exclusión motivada por el origen étnico, la 
orientación sexual, las capacidades y demás formas de di-
versidad. Los ajustes razonables se encuentran marcados 
entre las diferentes acciones para concretar dicha inclu-
sión.

De manera específica, en los artículos 63 al 68 se es-
tablecen consideraciones a favor de los derechos de las 
personas con discapacidad; pese a esto, se sigue hacien-
do mención de una educación especial que no responde 
a un principio básico de inclusión, sino de integración. 

A diferencia de la inclusión, que considera ajustes ra-
zonables y al diseño universal como una estrategia para 
lograr la incorporación y la participación social equitativa 
de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, 
incluido el educativo, la integración es un esquema eufe-
místico de segregación que parte de brindar los mismos 
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servicios de manera equitativa, pero en entornos diferen-
ciados, lo que ya contribuye a un tipo de exclusión. 

Entre las estrategias del diseño universal, se encuen-
tra el desarrollo de materiales y servicios educativos en for-
matos accesibles. Se reconoce que para ello es necesario 
preparar al personal docente con competencias que les 
permitan otorgar atención adecuada y pertinente según 
esquemas de accesibilidad universal. De estas competen-
cias docentes, se señala promover el aprendizaje del siste-
ma braille, principios de lectura fácil, lengua de señas mexi-
cana, y demás aptitudes necesarias para eliminar barreras 
de comunicación y prácticas docentes que puedan com-
prometer el aprendizaje de los estudiantes (Congreso de la 
Unión, 2019). 

Ley General de Educación Superior, 
un avance sustantivo

En este contexto, la Ley General de Educación Superior es 
considerada un gran logro, pues implica el reconocimien-
to de las diferentes condiciones y carencias que tiene la 
educación superior, en contraste con la educación básica 
y media básica; antes de esta ley, dicho nivel educativo 
no era gratuito ni obligatorio, lo que daba lugar a un espíri-
tu excluyente, propio de ciertas clases sociales y contextos 
económicos.

Su antecedente cercano es la Ley para la Coordina-
ción de la Educación Superior, surgida en los años setenta, 
sin gran impacto en el quehacer educativo a nivel de li-
cenciaturas y posgrados. Entre sus postulados sobresalen 
cinco aspectos básicos: (a) reconocimiento de la educa-
ción superior como un derecho humano, (b) inclusión, (c) 
obligatoriedad, (d) gratuidad y (3) mejora continua. 

A pesar de que el derecho a la educación superior 
está amparado en la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos (ONU, 1948) por el simple hecho de formar parte 
de la educación en general, no había sido visibilizado en el 
país, sino hasta la recientemente promulgada Ley General 
de Educación Superior, la cual reconoce que, siendo un 
derecho, es obligación del Estado vigilar su cumplimiento. 

Según este mandato, el Estado será responsable de 
que la dinámica sea equitativa, de manera que todos 
puedan acceder a estudios superiores sin que existan im-
pedimentos para ello. Su planteamiento parte de la justi-
cia social, donde una de las principales barreras y desafíos 
de la educación es la desigualdad, esto es, una distribu-
ción poco equitativa de los recursos y de los privilegios que 
inhibe su cumplimiento (UNESCO, 2022).

El artículo 36 de la Ley General de Educación Superior 
señala que todas las acciones implementadas en educa-
ción superior estarán regidas por el enfoque de derecho, 
así como por el de inclusión, de tal suerte que sean visibi-
lizadas y atendidas las necesidades de género, intercul-
turalidad, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, 
personas con discapacidad, personas de altas capaci-
dades y en general todas aquéllas que se encuentren en 
condición vulnerable (Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, 2021).

De la misma manera, el artículo 37 asevera que las 
instituciones de educación superior estarán a cargo de 
coordinar acciones encaminadas a que los programas se 
apoyen en el principio de equidad, los modelos educa-
tivos busquen de manera deliberada eliminar situaciones 
de desigualdad y discriminación por razón de origen ét-
nico, diversidad lingüística, género, discapacidad, condi-
ción de pobreza, entre otros. Paralelamente, regularán la 
conformación de equipos multidisciplinarios que puedan 
atender de forma pertinente las necesidades de los diver-
sos grupos, igual que fomentar acciones en apoyo de las 
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mujeres, personas con discapacidad y demás grupos vul-
nerables, con el propósito de eliminar barreras que puedan 
afectar su aprendizaje y participación. 

Otro aspecto señalado, que impacta en el eje del 
presente texto sobre multimodalidad educativa, es la in-
tención de brindar apoyo a personas cuyas condiciones 
geográficas, de movilidad o de salud requieran de ajustes 
razonables que les permitan acceder a la educación supe-
rior. Para ello, se hace manifiesto el compromiso de ampliar 
y mejorar el entorno físico de las instituciones de educación 
superior, lo mismo que su infraestructura tecnológica, como 
una alternativa para cursar estudios de educación superior 
cuando existan condiciones de vulnerabilidad (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021). 

También, se consideran los principios de la accesibi-
lidad universal en los sistemas de información y comuni-
cación, en el material didáctico y el acervo bibliográfico, 
para lo cual es necesario incorporar manejo de lengua de 
señas mexicana, enseñanza de lenguas indígenas, actua-
lización de materiales y apoyos didácticos accesibles tales 
como condiciones de accesibilidad universal en las tecno-
logías de información y comunicación. Finalmente, las IES 
se comprometen a eliminar cualquier práctica o disposi-
ción que tenga como efecto la exclusión o impedimento 
que vulnere el derecho a la educación superior de cual-
quier persona.

        Esta nueva ley se encuentra ligada estrechamen-
te con el artículo 3 de la Constitución mexicana, (Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023) donde, 
tras una enmienda realizada en este año, se señala que la 
obligatoriedad de la educación superior es responsabilidad 
del Estado. Al mismo tiempo, las autoridades estatales han 
de fomentar políticas que aseguren la inclusión, promue-
van la permanencia y continuidad de los y las estudiantes 
del nivel superior, siendo parte de los compromisos del Go-



Capítulo VI:
Educación y escenarios actuales

99    

bierno proporcionar los medios que faciliten el acceso a 
la educación, por considerarse un derecho de todos los 
mexicanos.

En su artículo tercero transitorio, la presente ley esta-
blece que el Gobierno encaminará acciones para generar 
los mecanismos y recursos que den, una manera progresi-
va, cumplimiento al principio de obligatoriedad, según el 
cual el Estado se compromete a ofrecer estudios universi-
tarios a todas las personas, una vez que hayan concluido 
el nivel bachillerato. Así, se buscará construir un escena-
rio que incentive el acceso a la educación universitaria o 
equivalente para todos los y las mexicanas.

El principio de gratuidad constituye uno de los gran-
des avances para la inclusión, porque atiende los concep-
tos relacionados con la accesibilidad universal, como lo es 
la asequibilidad. En el artículo sexto se establece que por 
gratuidad se entiende todo conjunto de acciones que el 
Estado emprenda con la intención de hacer gratuita la 
educación superior a través de la eliminación de costos 
por inscripción o de alguna otra cuota escolar en favor de 
las condiciones económicas de los y las estudiantes (Cá-
mara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021). 

Este hecho conlleva una revisión exhaustiva del fi-
nanciamiento de las IES, mismas que deberán sujetarse 
a las disposiciones oficiales de gasto público y rendición 
de cuentas. Dicha gratuidad se ha de cumplir de manera 
gradual para no producir afectaciones en las finanzas de 
las IES públicas; las autoridades locales deberán, asimis-
mo, destinar parte de los recursos para apoyar a dichas 
instituciones.

A diferencia de los periodos anteriores, tras la promul-
gación de la nueva Ley General de Educación Superior, se 
pretende que la evaluación en las instituciones de educa-
ción superior no quede en manos de terceros ni supedita-
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da a estándares internacionales establecidos fuera de un 
contexto mexicano. Por ende, pierde fuerza el papel que 
habían desempeñado las instituciones reconocidas a ni-
vel nacional por el COPAES (Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior A.C.), cuestionado por su origen 
como institución privada y por su falta de resultados, sobre 
todo en términos de inclusión y accesibilidad universal. 

Asimismo, como se refirió anteriormente, en apego a 
esta nueva ley se suspenden las evaluaciones que se rea-
lizaban para cumplir con los requerimientos de la UNESCO 
y la OCDE. La propuesta ahora apunta hacia una mejora 
continua, en combinación con una auto y coevaluación 
realizada entre las mismas instituciones que permita una mi-
rada de los avances realizados bajo un enfoque situado, 
lejos de instancias privadas.

En consecuencia, es creado el Sistema de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) cuya fun-
ción básica es diseñar y articular estrategias para la eva-
luación y acreditación del Sistema Nacional de Educación 
Superior. Parte de una resignificación del concepto de eva-
luación que no se restringe a medir las capacidades y com-
petencias de los y las estudiantes, sino que trasciende a las 
funciones docentes de difusión, investigación, planeación 
y administración llevadas a cabo al interior de las institucio-
nes y divididas: a nivel de programa de unidad académica 
y de institución. 

En esta evaluación se consideran los procesos de 
aprendizaje, así como las competencias del personal do-
cente, siempre bajo un enfoque contextual y situado. Esta 
resignificación también implica fortalecer la evaluación 
desde un carácter formativo con la inclusión de diferentes 
actores que participen en una retroalimentación continua 
de las prácticas desarrolladas y la identificación de aque-
llas prácticas que deban ser transformadas.
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Una mirada al enfoque inclusivo 
de la educación superior

La accesibilidad universal está sostenida en una política 
ética que debiera regular la convivencia entre las perso-
nas. Para que las condiciones de accesibilidad universal 
se cumplan, es necesaria la modificación de estructuras 
y materiales que permitan migrar a las comunidades de 
una lógica de competencia a una lógica de convivencia; 
de lo contrario, la accesibilidad universal podría quedar 
únicamente a nivel discursivo, como una capa que cubre 
nuevas y más agudas condiciones de desigualdad.

Por esa razón, la accesibilidad universal está ante 
una constante posición de interpelación con la intención 
de construir nuevos principios que, desde el enfoque de 
derecho, puedan regular la habitabilidad y convivencia 
en la sociedad. La vulnerabilidad social es un concep-
to estrechamente ligado al de la accesibilidad universal, 
pues se entiende que a través de esta visión es posible 
detectar barreras previamente impuestas a determina-
dos grupos sociales y que ello supone la injusticia como 
una problemática social. Resulta altamente importante 
reconocer que la vulnerabilidad no es una característi-
ca propia de un individuo, sino que es el resultado de la 
configuración sostenida por una sociedad en conjunto 
(Jiménez et al., 2018).

La injusticia social se manifiesta en la falta de opor-
tunidades para aquellos grupos que carecen de los servi-
cios básicos y educativos, derivado de sus características 
y condiciones particulares, por tanto, se agudiza entre los 
grupos indígenas, los grupos migrantes, los grupos LGBTT-
TIQ+, así como en las personas con discapacidad, para 
las cuales se debe construir formas de desarrollo que es-
tén desligadas de esas condiciones específicas (Sánchez 
& Egea, 2011).
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Por su parte, la vulnerabilidad educativa se ha de en-
tender como esas condiciones materiales, económicas y 
sociales que constituyen barreras para el desarrollo aca-
démico de los o las estudiantes (Palmeros & García, 2017). 
Así que es fundamental la identificación de los grupos de 
estudiantes que carecen de oportunidades para acceder 
a los estudios superiores. 

A continuación, con intención de visibilizar a los gru-
pos vulnerables, se mencionan aquéllos que históricamente 
han sido excluidos o discriminados en el ámbito educativo.

Estudiantes con discapacidad 

Discapacidad es un término que ha evolucionado similar 
al de vulnerabilidad social, en primera instancia, del mo-
delo eugenésico o tradicionalista de la discapacidad de-
viene el concepto de “minusvalía”, es decir, menor valor; 
la persona era “discapacitada” por alguna maldición o 
castigo divino, por lo tanto, había que excluirla del resto, 
puesto que su condición era poco grata para la sociedad 
(Velarde, 2012).

En segundo lugar, surge el modelo médico rehabilita-
dor; sustenta que la discapacidad es una enfermedad que 
puede ser tratada mediante procesos terapéuticos para 
su normalización, lo que resulta en acciones condescen-
dientes motivadas por la patología de la persona (Pérez & 
Chhabra, 2019).

Finalmente, el modelo social, según el cual la disca-
pacidad surge de la inflexibilidad del diseño social que se 
ha constituido, tiene como premisa principal que éste tiene 
que rediseñarse para facilitar la participación de la diver-
sidad; con esta perspectiva la inclusión toma fuerza (Pala-
cios, 2008). 
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Más allá del avance de estos modelos, se requiere 
seguir explorando la conformación histórica del concep-
to de discapacidad, que pareciera haberse consolidado 
con la llegada de la modernidad. Aquélla fue una época 
caracterizada por la renovación y transformación de la 
vida social, economía y cultura, impulsada por los avan-
ces y descubrimientos de la ciencia durante la Revolución 
Industrial.

El o la estudiante con discapacidad, según el modelo 
social, se entiende como aquella persona que no puede 
desarrollarse académicamente por enfrentarse a una o 
más barreras en la institución educativa (Pérez, 2016), cau-
sadas por algunos factores: 

• Falta de accesibilidad en la infraestructura arqui-
tectónica, lo que impide el fácil ingreso. 

• Poca o nula accesibilidad informática, compren-
de medios de comunicación y/o informáticos-digi-
tales dirigidos al estudiantado.

• Ausencia de políticas de inclusión educativa, es 
decir, que las instituciones no cuenten con estatu-
tos que faciliten el ingreso, permanencia y egreso 
del estudiantado con discapacidad.

• Falta de formación del profesorado en procesos 
de inclusión, como la elaboración de ajustes razo-
nables en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

• Falta de formación de la planta de trabajadores/as 
en ajustes razonables para trámites administrativos. 

• Falta de formación en el estudiantado con y sin 
discapacidad sobre temáticas de inclusión. 

• Ausencia de intérpretes de lengua de señas mexi-
cana (LSM). 
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• Falta de materiales para estudiantes con discapa-
cidad visual (impresoras braille, software de lecto-
res de pantalla)

• Difícil acceso a becas estudiantiles por parte de es-
tudiantes con discapacidad. 

• No contar con acceso a seguro social. 

Los puntos mencionados son indispensables para la dismi-
nución de barreras que limitan la participación de las co-
munidades del estudiantado con discapacidad. Si una ins-
titución al evaluarse no cumple los elementos anteriores, 
sus autoridades deben pensar en ajustes razonables tem-
porales. 

Estudiantes con altas capacidades 

Los y las estudiantes pertenecientes a esta población han 
sido muy invisibilizados por parte de las instituciones de edu-
cación superior, en parte por su identificación complicada, 
derivado de la intrincada conceptualización de alta capa-
cidad. Efectivamente, la Secretaría de Educación Pública 
los llama personas con aptitudes sobresalientes (Palacios, 
2020), pero otros autores han indicado que el término so-
bresaliente puede ser producto de un estereotipo, por su-
gerir que el estudiantado con alta capacidad sobresale y 
no necesariamente es así (Pérez et al., 2017). Estos autores 
señalan que se vuelve una población vulnerable por el pre-
juicio social que se tiene de estas personas y por la carga 
que se les impone. 

La alta capacidad puede ser definida por modelos 
médicos, los cuales se apegan a un nivel superior de inte-
ligencia, no obstante, es imponer una etiqueta. Lo que se 
pretende, desde la diversidad social del estudiantado, es 
permitir que cada uno sea aceptado sin importar su situa-
ción de vida particular, no desde la “educación especial”. 
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Sin duda, las altas capacidades requieren una respuesta 
distinta a las propuestas generadas por las instituciones 
educativas actuales (Sánchez & Contreras, 2021). 

         Los y las estudiantes con altas capacidades 
se pueden definir como aquéllos que poseen una capa-
cidad intelectual y un conjunto de características propias 
que los posicionan por arriba de la media (Covarrubias, 
2019). Desde el enfoque de la inclusión, se establece que 
la participación puede estar limitada por algunos factores: 

• Falta de formación por parte de la planta docente.

• Ausencia de programas que permitan la profundi-
zación académica.

• Ausencia de mecanismos para la identificación de 
estudiantes con altas capacidades. 

• Segregación del estudiantado con alta capaci-
dad por la connotación social que recae en ellos. 

• Falta de incentivos económicos para el seguimien-
to del desarrollo académico por el posible buen 
aprovechamiento.

• Falta de programas de formación académica ex-
tracurricular que el estudiantado pueda elegir. 

• Acceso a programas académicos para realizar in-
tercambios nacionales y/o internacionales. 

• Programas académicos sin flexibilidad curricular 
para adelantar procesos académicos. 

Este tipo de estudiantado requiere de retos constantes y 
oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo 
escolar individualizado mediado por la toma de decisión 
de cada estudiante. 
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Estudiantes con escasos recursos económicos 

Una de las principales razones para la deserción escolar es 
la falta de recursos económicos, aunado a que la mayo-
ría de las instituciones educativas superiores no cuenta con 
pagos flexibles ni bajos. Además, si el estudiante no cuenta 
con los recursos suficientes para el transporte o los materia-
les necesarios, corre un alto riesgo de desertar. 

En efecto, existen pocos estudios, por parte de las IES, 
sobre el análisis de sus estudiantes con escasos recursos. No 
obstante, un estudio sobre los y las estudiantes que tuvieron 
que abandonar la universidad muestra que en su mayoría 
la ausencia de los recursos económicos impacta en el sos-
tenimiento del universitario, causando el abandono escolar 
(Montes de Oca, 2021). 

El o la estudiante con escasos recursos económicos, 
en el ámbito superior, se puede definir como aquella per-
sona que no cuenta con el suficiente capital para seguir 
con su permanencia en la institución de educación supe-
rior (Correa et al., 2020). Estos estudiantes requieren apoyos 
muy objetivos, donde la finalidad es la obtención de recur-
sos económicos que permitan abastecer las necesidades 
para su permanencia en la institución educativa. A estas 
personas se les suele negar su participación mediante los 
siguientes factores: 

• Falta de programas de becas estudiantiles. 

• Ausencia de flexibilidad para el pago de las cuotas 
escolares. 

• Solicitudes estandarizadas de materiales académi-
cos con altos costos. 

• Costos elevados de los mariales académicos. 

• Falta de recursos tecnológicos de generaciones re-
cientes. 
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• Ausencia de transportes en las localidades margi-
nadas.

• Diferenciación social causada por la ausencia de 
recursos económicos. 

La necesidad fundamental en el estudiante con escasos 
recursos es cubrir sus necesidades económicas, con lo que 
pueden coadyuvar programas que faciliten la entrega de 
recursos, facilitando su permanencia en la IES. Las estrate-
gias que se requieren no siempre se encuentran dentro de 
la institución educativa, al respecto, el apoyo por parte 
del sector empresarial privado puede ser pertinente (Espi-
nosa et al., 2020). 

        

Estudiantes madres y padres de familia 

La vulnerabilidad de esta comunidad estudiantil reside 
en la falta de flexibilidad para ausentarse en las sesiones 
de clase, según lo reportado en los estudios hechos con 
madres y padres de familia que estudian en una IES. En 
efecto, las madres y los padres de familia presentan difi-
cultades en el contexto universitario causadas por la falta 
de oportunidades para realizar las actividades necesarias 
relativas a sus hijos. Se requieren acciones efectivas con la 
finalidad de generar accesibilidad en el desarrollo acadé-
mico (Huerta, 2019).

Aún faltan estudios sobre los alumnos padres de fa-
milia, la mayoría se concentran en las mujeres madres de 
familia; sin embargo, se requiere identificar las necesida-
des de ambos. Los estudios hechos con estudiantes muje-
res madres informan que si éstas cuentan con una red de 
apoyo, hay mayores probabilidades de mantenerse en la 
IES; a diferencia de aquéllas que no la tienen. Entre las ma-
yores dificultades están los recursos económicos y la falta 
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de accesibilidad para la entrega de trabajos de manera 
tardía o para presentar otras actividades escolares, aparte 
de la falta de apoyo por parte de familiares (Pérez et al., 
2021). Por ello, se sugiere tener en cuenta los siguientes fac-
tores: 

• Identificación de estudiantes con hijos/hijas. 

• Flexibilidad por parte de docentes para permitir a 
las madres y padres de familia ausentarse o entre-
gar actividades de forma tardía.

• Oportunidad de seleccionar el horario adecuado 
para cubrir las necesidades de sus hijos/as.

• Oportunidad de adquirir becas estudiantiles o ma-
nutención. 

• Apoyar las situaciones individuales de cada padre 
o madre de familia.

La necesidad de esta población radica en la flexibilidad 
del desarrollo de las asignaturas, así como en evaluaciones 
que impliquen actividades extracurriculares. Es importante 
mencionar que se requieren estudios más profundos sobre 
esta población, lo mismo que la identificación oportuna de 
sus necesidades para coadyuvar en las posibles soluciones 
(Soto et al., 2020). 

Personas embarazadas 

De principio, se debe aclarar que se utiliza el término “per-
sonas embarazadas” y no “mujeres embarazadas” por 
respeto al derecho a la identidad, pues hay hombres que 
pueden vivir un embarazo si así lo deciden, según la agen-
da de libertad de expresión de género. 

Esta población de estudiantes comprende a perso-
nas que están viviendo la gestación de un ser humano por 
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un periodo máximo de nueve meses (Papalia & Martorell, 
2017); quienes, por su situación de vida, requieren apoyos 
durante su proceso de embarazo, como flexibilidad para 
ausentarse en clases por consultas médicas, prórrogas en 
el plazo de entregas de trabajos, apoyos económicos y 
lactarios, con la finalidad de facilitar el desarrollo econó-
mico de esta población vulnerable por falta de acciones 
efectivas (Rodríguez et al., 2018). 

Para esta población estudiantil se observan los si-
guientes factores que pueden restringir el desarrollo eco-
nómico: 

• Falta de información sobre esta población entre 
docentes y comunidad académica institucional. 

• Falta de flexibilidad en la realización y entrega de 
actividades académicas. 

• No tener acceso a seguro médico gratuito. 

• No contar con becas de manutención y/o estu-
diantiles.

• No tener acceso a horarios pertinentes para el de-
sarrollo de las clases. 

• Carecer de identificación y seguimiento académi-
co y de salud. 

• Ausencias derivadas de las consultas médicas o 
complicaciones con el proceso de embarazo. 

• No contar con formación en temáticas de mater-
nidad y desarrollo profesional. 

Estudiantes migrantes y migrantes de retorno

La comunidad de estudiantes migrantes se subdivide en 
dos modalidades de migración: interna e internacional. La 
primera consiste en aquellas personas que migran de una 
localidad a otra dentro de un mismo país; la segunda, se 
define como una persona que cambia su localidad de un 
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país a otro. Sin embargo, en la migración internacional las 
personas son obligadas o requieren regresar a sus países de 
origen: los migrantes de retorno (La Serna, 2020).

Los y las estudiantes migrantes internos afrontan va-
rios retos, los principales devienen directamente del ámbito 
económico y de las dificultades en cuanto a movilidad y/o 
transporte (Peralta, 2017). Las poblaciones de estudiantes 
migrantes locales, internacionales y de retorno enfrentan 
diversos riesgos, unos de los principales son el consumo de 
sustancias nocivas y la participación en actos delictivos 
(Salas et al., 2016).

No obstante, la comunidad estudiantil de migración 
de retorno tiene limitantes superiores. En primera instancia 
está la necesidad de reincorporarse a una cultura, donde 
la barrera de la lengua es uno de los principales factores de 
restricción en esta población. Sumado a esto, la mayoría 
de las IES de México emplean páginas web y documentos 
únicamente en español, es decir, el acceso al desarrollo 
académico profesional está limitado (Cortez et al., 2015). 

Una consecuencia importante de lo anterior es que la 
mayoría de los migrantes internacionales ven limitadas sus 
opciones de selección de carreras y estudian la licencia-
tura en Enseñanza de Inglés por su aprendizaje previo del 
idioma (Mora & Basurto, 2019). 

Algunos factores que pueden limitar al estudiantado 
migrante interno, internacional y de retorno son: 

• Usar un solo idioma en la descripción de los proce-
sos institucionales.

• Incorporar procesos de admisión poco accesibles 
para estudiantes extranjeros. 

• Desconocimiento por parte de la institución sobre 
las situaciones de los estudiantes migrantes inter-
nos, internacionales y de retorno. 



Capítulo VI:
Educación y escenarios actuales

111    

• Prescindir de seguimientos sobre la adaptación 
del estudiantado migrante interno al contexto de 
la ciudad: nueva residencia, transporte público y 
servicios básicos. 

• Inferir que los y las estudiantes migrantes interna-
cionales y de retorno aprenderán el idioma sin ne-
cesidad de cursos intensivos de español. 

• Evitar modificar las páginas web y la información 
esencial para que se puedan leer en inglés y len-
guas indígenas. 

• No facultar a los docentes en accesibilidad aca-
démica acerca de la entrega de actividades rea-
lizadas por este sector. 

• No contar con grupos académicos de estudiantes 
migrantes. 

• No darle atención y seguimiento a la adaptación 
escolar de estudiantes migrantes. 

• No brindar orientación sobre los diferentes trámites 
y servicios que ofrece la IE.

Grupo LGBTTTIQ+ 

Los miembros de la comunidad estudiantil universitaria 
LGBTTTIQ+ son todas aquellas personas que se perciben 
como lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual, 
queer, entre otros (Naciones Unidas, 2022). La principal 
preocupación en las IES es la discriminación que deviene 
directamente por el profesorado (Espinoza & Rodríguez, 
2020); según las experiencias de estudiantes miembros de 
algún grupo de esta denominación, la barrera más fre-
cuente que surge con la mayoría de las instituciones es la 
falta de comprensión de la situación de vida o empatía en 
el trato ordinario (Rodríguez & Facal, 2019). De modo que 
la aceptación incondicional de la diversidad o expresión 
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de género de cualquier estudiante es una necesidad que 
se requiere cumplir urgentemente como parte de las ac-
ciones efectivas de las instituciones de educación superior 
(Cortazar, 2019). 

Entonces, lo que impide la inclusión del estudiantado 
miembro del grupo LGBTTTIQ+ son las constantes críticas en 
redes sociales o las limitantes que impone el diseño social, 
que se instauran como una normativa a seguir (Vázquez, 
2021). Es importante promover, desde perspectivas actua-
les, una visión innovadora de las diversas expresiones de 
género y hacer que cada estudiante se sienta aceptado 
en su institución de educación superior; por ello es necesa-
rio generar programas de formación constante dirigidos a 
toda la comunidad estudiantil (Dorantes et al., 2021). 

Se proponen las siguientes acciones efectivas dirigidas 
a estudiantes dentro de esta población excluida: 

• Identificar estudiantes pertenecientes al grupo LGB-
TTTIQ+ de las instituciones de educación superior. 

• Brindar programas de formación efectivos con te-
máticas de diversidad y expresión de género diri-
gidos a la planta docente, trabajadores y comuni-
dad estudiantil. 

• Diseñar e implementar programas informativos so-
bre diversidad de género para madres y padres de 
familia de estudiantes miembros del grupo LGBTT-
TIQ+.

• Fomentar la creación de grupos de apoyo mutuo 
por estudiantes miembros del grupo LGBTTTIQ+. 

• Diseñar e implementar protocolos para la inclusión 
del grupo LGBTTTIQ+. 

• Diseñar e implementar protocolos para la preven-
ción de la discriminación por parte la comunidad 
universitaria. 
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• Diseñar e implementar protocolos para sancionar 
a victimarios que infrinjan algún tipo de violencia 
hacia algún estudiante de dicha comunidad.

• Promover mesas de diálogo entre estudiantes del 
grupo LGBTTTIQ+ con asistencia de la comunidad 
universitaria. 

• Facilitar la modificación de la identidad en los do-
cumentos institucionales. 

• Diseño e implementación de convenios de cola-
boración institucionales para el acompañamiento 
y orientación psicológica gratuita junto a otras ins-
tituciones públicas o privadas. 

• Diseñar e implementar convenios de colaboración 
institucionales con instituciones públicas de salud 
que ofrezcan acceso a medicamentos necesarios 
según las necesidades de cada persona miembro 
del grupo LGBTTTIQ+.

• Diseñar brigadas de apoyo conformadas por la 
planta de docentes y trabajadores voluntarios 
para coadyuvar al desarrollo integral del estudian-
tado miembro del grupo LGBTTTIQ+.

Como se aprecia, la vulnerabilidad ofrece un escenario 
de alta complejidad, donde difícilmente podrán existir so-
luciones universales cuya implementación satisfaga las ne-
cesidades demandadas por todos los grupos vulnerables. 
Aunque existe un catálogo amplio de ajustes razonables 
que pueden apoyar a mejorar las condiciones de inclusión 
de los grupos aquí manifestados, es importante concluir 
que quizá el más factible y de posible implementación in-
mediata es, sin duda, la multimodalidad educativa. 

Como se ha manifestado previamente, la multimo-
dalidad educativa posibilita la inclusión como resultado 
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de la flexibilidad que ofrecen las variadas formas de cursar 
los estudios de educación superior. Lo que constituye un 
apoyo para diversos grupos como las personas con disca-
pacidad, los estudiantes con escasos recursos económicos 
--sobre todo los que se encuentran en zonas geográficas 
poco accesibles--, estudiantes padres y madres de familia, 
personas embarazadas, en condición de morbilidad, estu-
diantes migrantes, entre otros.

Una propuesta de indicadores de 
evaluación desde la accesibilidad 
universal y la equidad social

En concordancia con los nuevos procesos de evaluación 
derivados de la Ley General de Educación Superior, en este 
apartado se propone el desarrollo de indicadores derivados 
de las ventajas que ofrece la multimodalidad, mismos que 
buscan visibilizar y disminuir la falta de inclusión, especial-
mente concentrándose en aquellos grupos que han sido 
históricamente vulnerados y a los cuales se hace alusión en 
el apartado anterior. Con esta lógica, se visibiliza la consi-
deración de la multimodalidad como posible solución.

Como punto de partida para dirigir la mirada hacia 
diferentes aspectos de este derecho, se consideran las di-
mensiones señaladas por Tomasevsky (2006): asequibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Con base 
en estas cuatro dimensiones se construyen los indicadores 
que parten de la identificación de:

• Áreas de mejora. Referidas a señalar los aspectos 
que se buscan incorporar, mejorar o resarcir para 
que la inclusión sea una realidad.
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• Orientaciones. Este aspecto señala a quiénes afec-
tan las carencias o en qué ámbito se concretan las 
acciones.

• Indicadores. Éstos refieren a la manera en que se 
miden las acciones de inclusión.

• Medios de verificación. Se refieren a las formas de 
comprobación de su cumplimiento o avances.

Áreas de mejora

Los aspectos a mejorar son clasificados en seis áreas. El Sis-
tema de Evaluación y Acreditación de la Educación Su-
perior (Secretaría de Educación Pública, 2022) propone 
abarcar las siguientes seis:

1. El sistema de educación superior, los subsistemas, 
los sistemas estatales y las políticas hacia la edu-
cación superior. Se refiere a la responsabilidad de 
acordar mecanismos entre las IES para dar cumpli-
miento a la normatividad nacional e internacional. 
Es un ambiente entre pares, no al interior, sino en 
conjunto. Considera los acuerdos entre IES, se apo-
ya en políticas, comités y acuerdos entre sistemas 
e instituciones.

2. Instituciones de educación superior (IES). Se refiere 
a la gestión interna que cada IES realiza para cum-
plir con la responsabilidad de la educación supe-
rior: docencia, vinculación e investigación, como 
funciones primordiales. Las IES llevarán a cabo ejer-
cicios de autoevaluación institucional que abar-
carán la mejora continua de la institución en su 
conjunto y el análisis de las estrategias de cambio 
institucional de las funciones de docencia. Consi-
deran los resultados de la gestión administrativa, 
de las capacidades institucionales de liderazgo, 
de la vinculación y responsabilidad social de la ins-
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titución, así como de la autoevaluación de progra-
mas educativos, de la profesionalización de la do-
cencia y de los aprendizajes de los y las estudiantes.

3. Programas de investigación y posgrado. Se refiere a 
la importancia de generar, recuperar y aprovechar 
las propuestas concebidas a partir de la investiga-
ción e involucramiento de las personas que tradi-
cionalmente no han sido incluidas en la educación 
superior.

4. Programas educativos TSU (técnico superior univer-
sitario) y licenciatura. Esta área considera los aspec-
tos que, al interior de la gestión de cada progra-
ma educativo, garantizan procesos de docencia y 
aprendizaje efectivos y adecuados a la diversidad 
de personas que aspiran a cursarlos, y que afianzan 
a los egresados una oportunidad de desarrollo per-
sonal y/o profesional.

5. Profesionalización de la docencia. Se refiere a to-
das las estrategias y acciones que involucran a los 
docentes y/o personal que colabora en las IES, in-
cluyendo al personal administrativo y de apoyo.

6. Formación profesional de los estudiantes. Los estu-
diantes, como elemento esencial de la educación 
superior, deben ser facultados para entender la di-
versidad que existe. Esta área recupera las respon-
sabilidades de los estudiantes, identificando los re-
querimientos de perfil de ingreso, permanencia y 
egreso, con conciencia de la diversidad de aspi-
rantes, los retos durante el ingresar, su permanencia 
y egreso, así como los ajustes razonables y/o curri-
culares que los y las estudiantes tienen para hacer 
frente al proceso de estudio.
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Entre las acciones de formación, destacan todo tipo de 
actividades académicas de corte lúdico desarrolladas 
por el personal docente (por ejemplo, cursos, seminarios 
de formación, conferencias, talleres) que tengan por ob-
jetivo generar conciencia respecto a los retos que enfren-
tan grupos en situación de desventaja para acceder a la 
educación y brindar recursos y estrategias de gestión en 
la enseñanza-aprendizaje, para garantizar el ejercicio del 
derecho a la educación de todos, independientemente 
de sus condiciones particulares.

Como es posible apreciar, son diversas las áreas que 
hay que considerar para propiciar los cambios y transfor-
maciones hacia la accesibilidad universal y la inclusión a 
través de la multimodalidad educativa. Ello implica una 
gran complejidad de acciones, instancias y actores que 
articulados pueden dar pertinencia, factibilidad y viabili-
dad a lo desarrollado. 

Con base en tal presupuesto, se retoma cada área, 
se orienta hacia las 4A de los derechos señalados por To-
masevsky y se vinculan con los grupos vulnerados para po-
der construir indicadores que promuevan las transforma-
ciones a través de la implementación y fortalecimiento de 
la multimodalidad, aspirando a un sistema que, a mediano 
plazo, concrete los cambios urgentes que la educación 
requiere para ser inclusiva y así cumplir con el compromiso 
del actual Gobierno.

 

Indicadores

La construcción de los indicadores aquí desarrollados ofre-
ce un instrumento que, con la nueva modalidad de auto 
y coevaluación de las instituciones de educación supe-
rior, ayude a comprobar la línea de la equidad y la justicia 
social.  En los indicadores ofrecidos se consideran cada 
una de las áreas señaladas por el Sistema de Evaluación y 
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Acreditación de la Educación Superior, así como las 4 A de 
Tomasevsky para guiar cualquier acción desde el enfoque 
del derecho a la educación. 

Asimismo, se visibiliza a los grupos vulnerables, siendo 
ellos el objeto y fin último de las acciones aquí propuestas. 
Finalmente, se analiza la pertinencia de la multimodalidad 
educativa como una manera de articular la educación su-
perior desde una visión de inclusión y equidad.

Tabla 1

Articulación de la multimodalidad
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Para seguir pensando

El presente libro hace un recorrido por las entrañas de la 
educación en México bajo la lente de la accesibilidad 
universal como condición deseada y la inclusión como 
meta última. Se parte del principio básico de la educación 
como un derecho inscrito en actas, convenios, tratados 
internacionales, lo que le confiere el carácter de un com-
promiso obligado a nivel nacional. Con ello, se hace una 
severa crítica de las omisiones que presenta la educación 
en el país, afectando a poblaciones vulnerables que han 
sido víctimas de las mismas y teniendo como consecuen-
cia la exclusión o segregación en el campo educativo.

El argumento fundamental de este trabajo pone en 
el centro a la accesibilidad universal. Se sostiene que sólo 
bajo la mirada de visibilización y eliminación de obstáculos 
de toda índole (actitudinal, normativa o física) es posible 
lograr la inclusión de todos los grupos de personas. Esta 
visión es crucial para quienes son considerados especial-
mente vulnerables, ya que abre las posibilidades de desa-
rrollo de las que históricamente han estado relegados. 

En este sentido, resulta indiscutible la intrínseca rela-
ción que guardan entre sí los conceptos de equidad so-
cial, accesibilidad universal e inclusión, mismos que han de 
ser considerados como ejes en cada uno de los ámbitos 
de la educación; de esto se desprende una visión analíti-
ca sobre cómo deberían de incidir en la construcción de 
una equidad social en la educación. 

Es necesario y urgente posibilitar una reconceptuali-
zación de las políticas públicas y hacer que su desarrollo 
siempre se dé en el marco del derecho, la justicia y equi-
dad social, además de que éstas sean las fuentes prima-
rias de donde decanten todas las acciones en torno a la 
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inclusión, sobre todo en relación con los grupos vulnerables. 
Hay que incidir, asimismo, en los modelos institucionales, 
para que desde su diseño se delineen las acciones y enfo-
ques, teniendo en consideración los ajustes razonables y la 
incorporación de criterios de diseño universal que puedan 
determinar también la accesibilidad universal tanto en los 
entornos como en los programas educativos.

Otro de los ámbitos a subsanar es el de la docencia y 
el de los estudiantes, cuya base final está, por un lado, en el 
desarrollo profesional de los docentes con la intención de 
fortalecer sus competencias para poder dar la atención y el 
apoyo necesario a las personas y grupos que así lo requie-
ren; ello implica la inclusión del manejo del sistema braille, 
lengua de señas mexicana, así como de estrategias que 
miren hacia el diseño universal en materiales educativos en 
sus diversos formatos.  Por otro lado, en los estudiantes es 
posible generar nuevas actitudes a través de su aproxima-
ción a nuevos contextos y actores que les muestren que la 
diversidad, lejos de ser un elemento de retroceso, implica la 
posibilidad de desarrollar nuevas competencias, las cuales 
incluyen actitudes solidarias y empáticas.

Las opciones educativas apoyadas en la tecnología 
han venido dando traspiés, ya que básicamente se aten-
dieron como una urgencia del país por alinearse con los 
avances a nivel mundial, y a la exigencia de instancias in-
ternacionales en un intento por homologarse con los países 
más desarrollados. Poco se entendió´, en ese momento, la 
gran distancia que separa a los países latinoamericanos de 
los países desarrollados y que esa diferencia se concentra 
en aspectos fundamentalmente culturales y socioeconó-
micos. 

En este sentido, el acercamiento con el concepto de 
interculturalidad, permite visibilizar, como un posible recur-
so para su atención inmediata, a la multimodalidad. Jus-
tamente, en el entorno de la pandemia demostró ser una 
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herramienta necesaria que, con una adecuada infraes-
tructura tecnológica, se muestra como una gran alterna-
tiva para poder abrazar dentro del campo educativo a 
grupos que, por sus características particulares, han sido 
objeto de injusticias, impidiendo su acceso al derecho fun-
damental de la educación. 

De este modo, la multimodalidad podría ser la res-
puesta para acortar las brechas generadas por la distan-
cia geográfica. También podría mitigar la falta de infraes-
tructura física de un entorno accesible y la ausencia de 
docentes con conocimientos de braille o lengua de señas 
mexicanas --de posible uso en la multimodalidad con tec-
nología de transcriptores escritos o sonoros--. Lo que se es-
pera es abrir la puerta a formatos de educación virtuales, 
híbridos o en línea que aminoren las barreras que se pre-
sentan en los entornos físicos. 

Si bien el texto reconoce todos los aspectos que son 
necesarios para mejorar los ámbitos y entornos de la edu-
cación en México, sostiene que si se recurre a la multimo-
dalidad es más factible su implementación, en particular 
a corto y mediano plazo; especialmente, al comparar con 
la titánica tarea de proporcionar en cada espacio educa-
tivo físico los requerimientos necesarios para hacerlos ac-
cesible a todas las personas. Ésta es una acción que de-
berá ser atendida de manera obligada, pero es claro que 
las condiciones implican que solamente se podrá cubrir en 
un mediano a plazo.

Al final, se realiza una inmersión sobre el contexto 
actual en México, claramente determinado por la pro-
mulgación de la Ley General de Educación del 2019 y la 
Ley General de Educación Superior del 2021. A la primera 
le debemos un fuerte impulso sobre discursos de inclusión 
y una clara intención de eliminar la educación especial 
por reconocerla como una manera de segregación edu-
cativa.
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 La segunda supone un giro de 180 grados respecto a 
los principios fundamentales sobre los que se había ancla-
do la educación superior en el país, la cual, hasta esta ley, 
no era considerada obligatoria ni gratuita. El escenario, en 
prospectiva, muestra un enorme reto para subsanar am-
bos principios, pero también permite construir expectativas 
y esperanzas, con el abatimiento de estos dos obstáculos, 
de abrir la puerta a la educación superior a todos los sec-
tores de la población. 

El primer gran desafío es poder subsanar a nivel uni-
versitario la omisión de la obligatoriedad que de alguna 
manera incentivaba la falta de continuidad de los estudios 
medio superior y superior. Alcanzar este nivel de educación 
ha significado históricamente el enfrentamiento a una se-
rie de obstáculos que implicaban condiciones difícilmen-
te alcanzables por los grupos excluidos, entre éstos: acre-
ditaciones académicas exageradas --para no visibilizar la 
escasa oferta de infraestructura educativa--, así como ba-
rreras administrativas que claramente dejaban de lado a 
muchas poblaciones. 

Por otro lado, la gratuidad estaba limitada para el ni-
vel primaria hasta hace escasas décadas; poco a poco lo-
gró hacerse extensiva a nivel preescolar y nivel secundaria 
y es a partir de la promulgación de la Ley General de Edu-
cación Superior que este nivel alcanza la gratuidad. Ésta 
había sido quizá la principal barrera a derribar para lograr 
la inserción de todos los grupos sociales en el terreno uni-
versitario, ya que a pesar de ser instituciones de carácter 
público, los costos por inscripción y reinscripción rebasan 
por mucho los niveles de ingresos de la media nacional. 

En este tenor, es necesario también visibilizar los enor-
mes gastos que implica la adquisición de equipo, materia-
les, libros, entre otros insumos necesarios para poder concluir 
con éxito una carrera universitaria o estudios de posgrado. 
Mucho se ha insistido en que este nivel de gratuidad será 
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progresivo, pues por el momento resulta insostenible para 
el estado cubrir al cien por ciento los gastos del funciona-
miento universitario. Encima, casi no se ha hablado de los 
mecanismos que será necesario implementar para abatir 
los gastos que no devienen de conceptos de inscripción, 
sino del equipo, materiales y libros necesarios. Ante este 
escenario, nuevamente aparece la multimodalidad como 
una posible salida que, a través de la virtualidad y la digi-
talización de los materiales requeridos, puede apoyar a los 
estudiantes a desarrollar competencias sin necesidad de 
erogar recursos con los que no cuentan. 

La inmersión en el contexto actual de la educación 
en México, aunado a la posibilidad que brinda la multi-
modalidad educativa a nivel superior, se concreta con 
una propuesta de indicadores de evaluación que, desde 
la accesibilidad universal y la equidad social, ofrecen una 
vía analítica de las áreas inmersas en todo el proceso edu-
cativo. 

Se busca con ello --en el marco de la autoevaluación 
y coevaluación propuesta desde la Ley General de Edu-
cación Superior-- establecer lineamientos claros que per-
mitan a las IES definir sus metas y diseñar estrategias para 
alcanzar la inclusión estipulada como eje central de las 
nuevas leyes; pero, primordialmente, resarcir el derecho a 
la educación que aún subsiste en los grupos vulnerables, 
quienes constituyen el gran grueso de la población nacio-
nal. El derecho a la educación es sin duda el fundamento 
básico que permite el acceso de las personas a la parti-
cipación social, al empleo, a una vida digna y a una cali-
dad de vida adecuada. 
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