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INTRODUCCIÓN 

l análisis y la reflexión sobre los nuevos estilos de comunicar y 
aprender de los jóvenes es inexorable, pues ello también plantea 
revisar las nuevas visiones y prácticas para la enseñanza de la ju-

ventud, que se desenvuelve ante las nuevas sociedades educativas y me-
diáticas. Resulta indispensable explorar con detenimiento, y desde la in-
vestigación científica, los espacios que inspiran, fomentan o exponen a 
la juventud a la co-creación, la participación activa, la comunicación de 
ideas, la producción de contenidos, la actividad interdisciplinar, la ac-
ción colaborativa con igualdad de oportunidades, los consumos masivos 
o alternativos y la cultura del emprendimiento, favorecidas por la comu-
nicación digital. 

Son por ello prioridad en el análisis de este trabajo las temáticas sobre 
los jóvenes y las competencias digitales, los jóvenes y los nuevos espacios 
de aprendizaje e interdisciplina, las posibilidades de las tecnologías 
emergentes en la educación de los jóvenes, la cultura Maker: con la par-
ticipación de la juventud en el Makerspace, el Maker-ed y los Fab-labs, 
la enseñanza en la producción de mensajes multimedia, las narrativas 
transmedia, publicitarias y/o de videojuegos en la enseñanza, la integra-
ción de las TIC para enriquecer el aprendizaje y el emprendimiento ju-
venil; todos ellos caminos asequibles al encuentro de experiencias edu-
cativas que aporten luz al amplio mundo de la comunicación y su 
relación estrecha con la educación en la era digital. 

  

E
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Deseamos que el lector encuentre en estas páginas propuestas esclarece-
doras de los diversos temas y experiencias apoyados en la tecnología di-
gital, las redes sociales, el makerspace, la realidad virtual inmersiva, la 
producción audiovisual y musical, los procesos educomunicativos, la 
cultura, la usabilidad web y la inclusión educativa; todos campos fértiles 
para la exploración de la práctica educativa de la juventud en múltiples 
ámbitos y desde perspectivas heterogéneas, que los autores participantes 
en este trabajo exponen con ánimo académico. 
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MARTHA PATRICIA ÁLVAREZ-CHÁVEZ 

SILVIA HUSTED RAMOS 
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CAPÍTULO X 

ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO: UNA 

PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN    

MTRO. JOSÉ ROBERTO PRIETO DÍAZ 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

DRA. SILVIA HUSTED RAMOS 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

RESUMEN 

Hoy en día cada vez más jóvenes con discapacidad acceden a la Universidad, esto no 
quiere decir que todo va a ser sencillo para ellos, ya que aun cuando en teoría todos los 
seres humanos tienen derecho a la educación, sin lugar a duda, quienes tienen alguna 
discapacidad y logran llegar a los estudios universitarios se enfrentan a múltiples “ba-
rreras” desde su ingreso, durante su estancia académica y al egresar. En México, existe 
una falta de conciencia y cultura hacia la discapacidad e inclusión, lo anterior se ve 
reflejado en las cifras de participación en el nivel educativo superior de las personas 
con discapacidad, donde este grupo presenta una presencia de menos del 20% de par-
ticipación académica, el nivel más bajo de todos los niveles educativos en México. En 
el presente texto se hace una revisión de las recientes estrategias que proponen los or-
ganismos internacionales y nacionales para la inclusión de personas con discapacidad 
en la educación superior, posterior se presenta el diseño de un sistema integral para la 
inclusión de personas con discapacidad en la universidad. Así mismo, se presenta un 
estudio de caso, como referente metodológico del proyecto en cuestión, en el cual se 
realiza la aplicación del sistema para la inclusión de personas ciegas en la Licenciatura 
en Música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

PALABRAS CLAVE 

Discapacidad, Inclusión, Educación superior, Ceguera. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es uno de los elementos primordiales para la construcción 
de sociedad, por lo que toda iniciativa para establecer entornos que den 
cabida a todas las personas a este privilegio es fundamental. Este fue el 
motor del movimiento Educación para Todos (EPT) impulsado en 
1990 por las Naciones Unidas y la Conferencia Mundial sobre Necesi-
dades Educativas Especiales celebrada en Salamanca en 1994 que pusie-
ron en la agenda de las instituciones educativas de todo el mundo el 
tema de inclusión. Hoy, a 30 años de estos eventos, es importante que 
nos detengamos a reflexionar acerca del impacto generado de los com-
promisos adquiridos. En el caso de México, que es lo que nos ocupa, 
impactó de diversas formas y continúa haciéndolo.  

Las acciones para la inclusión iniciaron en 1993, un año antes de la con-
ferencia de Salamanca, en la modalidad de Integración educativa, quedó 
establecido en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educa-
ción Básica de México, que los alumnos con necesidades educativas es-
peciales estudiaran en las escuelas y aulas regulares, no en escuelas de 
educación especial (Nieto y Pérez 2012). Por lo tanto, los niños que en 
aquel momento asistían a instituciones especiales fueron integrados en 
escuelas regulares. Si bien las acciones adoptadas por la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) en aquel momento acertaron al abrir un ca-
mino seguro hacia la inclusión educativa partiendo desde el nivel básico, 
la realidad actual para un aspirante a la universidad con alguna discapa-
cidad no es alentadora. 

A través de las diversas reformas educativas y en atención a los acuerdos 
internacionales, en México se ha cambiado de una “integración educa-
tiva” a una “educación inclusiva”, según García (2018) “la educación 
inclusiva hace referencia a un proceso que busca eliminar las barreras 
para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos, para 
ofrecerles a todos, una educación de calidad” (p.51). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en México 7.1 millones de habitantes viven con alguna disca-
pacidad (INEGI 2020, p.1) de este sector de la población, los estudian-
tes con discapacidad de entre 19 y 29 años son los que menos acceso y 
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asistencia presentan en la educación universitaria, muy por debajo de los 
demás niveles educativos (kínder, primaria, secundaria y preparatoria). 
En la gráfica 1, que se presenta a continuación, se aprecia el nivel por-
centual de participación en la escuela de las personas con discapacidad 
en México; de izquierda a derecha de 3 a 5 años (educación prescolar), 
de 6 a 11 años (educación primaria), de 12 a 14 años (educación secun-
daria), de 15 a 18 años (educación media superior) y 19 a 29 años (edu-
cación superior). 

 

Grafica 1: Porcentaje de población con discapacidad que asiste a la escuela.  
Recurso: INEGI (2014, p.126). 

El nivel de participación que las personas con discapacidad tienen en la 
educación universitaria en México, muestra la necesidad de invertir es-
fuerzos y aplicación de conocimientos en poder mejorar el acceso de este 
grupo vulnerable, ya que solo un aproximado del 20% total de personas 
que viven con discapacidad asiste a la universidad.  De los aproximada-
mente 7.1 millones de personas con discapacidad que un aproximado 
de 1.6 millones logra llegar a la educación superior (INEGI 2017, 
p.133) siendo el índice de inclusión más bajo de todos los niveles edu-
cativos disponibles. Con respecto a las personas con discapacidad que 
quedan excluidas de la educación en México, Anatolevna, (2015) men-
ciona que se utiliza el término “grupos marginados” para referirse a este 
sector excluido y vulnerable de la población “refiere a los estratos de la 
población que viven la exclusión social. Marginación representa un 
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fenómeno social que afecta al ser humano, al hombre en su desarrollo 
personal, psíquico, profesional y social; se reproduce y agrava” (p.166). 

Aun cuando las personas con discapacidad empezaron a tener presencia 
en la universidad desde el año 2000. En este sentido, no hablamos de 
inclusión sino de exclusión, la Secretaría de educación Pública (SEP) 
(2019, p.8) señala que:  

La exclusión educativa puede darse en el acceso, a lo largo del trayecto 
formativo o en los resultados del proceso. Algunas personas son exclui-
das desde el principio porque no logran ingresar a la escuela y las que lo 
hacen no están exentas de ser excluidas; es el caso, por ejemplo, de los 
educandos que no pueden tener un trayecto formativo regular y son 
orillados a abandonar la escuela por distintas razones. 

Si bien es cierto que existen diversos obstáculos en el proceso, ya sean 
académicos o administrativos, que puede ocasionar que los estudiantes 
con discapacidad deserten de la universidad, o simplemente, no logren 
ingresar. Con respecto a la importancia de lograr la una educación in-
clusiva Almeida, Yarza, Sosa, y Pérez (2019) señalan lo siguiente: “Re-
cientemente grupos relacionados al tratamiento de la convención de las 
personas con discapacidad empezaron a impulsar la idea de profundizar 
el cambio en el sistema educativo. Ya no desde integraciones escolares, 
sino desde inclusiones escolares” (p.143). 

La baja participación de las personas con discapacidad en la educación 
superior en México da muestra de que se están omitiendo las medidas 
de inclusión necesarias para facilitar que estos jóvenes logren concluir 
estudios profesionales. Todavía hace falta mucho trabajo de investiga-
ción e intervención para transformar las condiciones que no permite a 
este grupo integrarse en la vida universitaria.  

La convención de Salamanca señala la importancia de que la educación 
debía ser diseñada y los programas aplicados de modo que tuvieran en 
cuenta las diferentes características y necesidades de las personas (no al 
revés) además de ofrecer opciones curriculares flexibles, para dar cabida 
a estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, junto con el compro-
miso de eliminar las barreras que imposibiliten el acceso a la educación.  
(UNESCO 2019, p.7). 
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Con respecto a los derechos universales que tienen las personas con dis-
capacidad en relación con su educación, y a lo establecido en la Con-
vención de Salamanca, Brito, Basualto, y Reyes (2019) destacan lo si-
guiente: “La educación inclusiva, es considerada un movimiento cuyo 
propósito es ampliar la mirada respecto del sistema educativo, recono-
ciendo el derecho innegable a la educación y el valor de la diversidad de 
los estudiantes” (p.158). 

Por otra parte, hay que reconocer que el discurso actual en México en el 
tema de inclusión se dirige a la igualdad de condiciones desde una visión 
más amplia, “educar de forma integral”, “educar para el trabajo” y “edu-
car para la vida”. Al respecto,  Ibarra (2019) comenta que se sigue asu-
miendo como educación integrativa, que es darle cabida en el aula a un 
estudiante con condiciones especiales y esperar a que se adapte con el 
trato igualitario. La Ley General de Educación de México (2019) define 
la Educación Inclusiva como: 

El conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las 
barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje 
de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclu-
sión y segregación, se basa en la valoración de la diversidad, adaptando 
el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, 
intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y 
cada uno de los educandos (p.12).  

Por lo que esta investigación se centra en el diseño de un sistema integral 
para la inclusión de personas con discapacidad visual en el programa de 
Música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se deriva del proyecto de investigación “Diseño de 
un sistema para la inclusión de personas ciegas: Licenciatura en Música 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez” que se realiza dentro 
del Doctorado en Diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ), las dos áreas epistemológicas que lo sostienen son el diseño 
y la inclusión universitaria. La motivación de la investigación surge ante 
el hecho de que cada vez más jóvenes con discapacidad visual intentan 
continuar sus estudios universitarios en el programa de Música, los 
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alumnos que aspiran a esta carrera en lo específico, encuentran múltiples 
“barreras” para el acceso a la educación, desde su ingreso, durante su 
estancia académica, al momento de egresar de la universidad e intentar 
insertarse en el sector productivo.  

Con respecto a la dificultad que viven los estudiantes con discapacidad 
en la universidad, Mejía (2019) afirma que:  

En educación superior, las oportunidades son reducidas en tanto las ins-
tituciones de educación superior (IES) no están adaptadas para acom-
pañar una propuesta educativa integral y equitativa. La inexistencia de 
una política interna implica que siga siendo el estudiante quien debe 
adaptarse a la realidad institucional y su admisión relegada a mínimas 
condiciones, dando lugar al incremento de la deserción educativa y, por 
obvias razones, al debilitamiento del proyecto de vida de las personas 
con diversidad funcional (p.153). 

El presente documento presenta una revisión de las estrategias, modelos 
y las recomendaciones que proponen los organismos nacionales de edu-
cación para la inclusión de las personas con discapacidad en la universi-
dad, se mostrarán las iniciativas realizadas por otras instituciones uni-
versitarias de México en torno a la inclusión educativa y se presentará el 
avance de la propuesta que se realiza para este estudio. La propuesta 
contempla una serie de acciones a tomar y pasos en diferentes momentos 
y ejes temáticos cuyos objetivos se centran en la inclusión de las personas 
con discapacidad visual en la educación superior. 

POLÍTICAS PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) por medio de la Red Iberoamericana de Nece-
sidades Educativas Especiales (RIINEE) busca lograr las metas propues-
tas para el año 2030 de alcanzar una educación inclusiva, apostando por 
el diseño universal de aprendizajes. “El Diseño Universal del Aprendi-
zaje beneficia al estudiantado en su conjunto y a cada quien, desde su 
singularidad, al aportar múltiples formas de representación, expresión e 
implicación, permitiendo un soporte afectivo familiar, institucional y 
comunitario” (UNESCO 2018, p.9). El objetivo en la agenda 2030 es 
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lograr integrar a los siete millones de personas con discapacidad que 
existen a nivel mundial, garantizando una educación equitativa, de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje para todos.   

En un esfuerzo por identificar los factores, actores y ejes temáticos invo-
lucrados en la educación inclusiva, la RIINEE propone una estructura 
dimensional, que toma en cuenta estos aspectos. El modelo destaca ocho 
dimensiones a considerar, como se muestra en la figura 1 que se presenta 
a continuación.  

 
 

Figura 1. Dimensiones a considerar en la definición de apoyos (Recurso: UNESCO 2018). 

De esta manera las ocho dimensiones de apoyos implican un abanico 
amplio y general, donde resultan beneficiadas no solo las personas con 
discapacidad, sino toda la comunidad en general, las acciones desde las 
diferentes dimensiones en la definición de apoyos para lograr una edu-
cación inclusiva pudieran ser: diseño y organización, planificación y ac-
tividades, adaptación y diversificación curricular, estrategias pedagógi-
cas y programas educativos, recursos físicos y humanos, formación 
docente y capacitación en funciones y cooperación y colaboración tanto 
entre miembros de la comunidad educativa como de la localidad. 

En México, la Secretaria de Educación Pública (SEP) define la educa-
ción inclusiva y su función de la siguiente manera:  

La escuela que da cabida a toda persona, con independencia de sus ca-
racterísticas o condiciones. Se sustenta en el reconocimiento de la 
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igualdad de todas las personas, en dignidad y en derechos, el respeto a 
las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso con el 
éxito escolar, el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas 
sociales; el combate a cualquier forma de discriminación, y la transfor-
mación de las políticas, las culturas y las prácticas de cada centro edu-
cativo. Lo anterior, nos permite hablar, no sólo de inclusión, sino de 
educación inclusiva (SEP 2019, p.8).  

La estrategia nacional de la SEP presenta la visión de la educación in-
clusiva desde seis ejes rectores, los cuales proponen dentro de sus com-
ponentes: acciones a realizar, metas, mediciones, dependencias y áreas 
responsables de diseñar e implementar, los seis ejes rectores propuestos 
por la Nueva Escuela Mexicana de la SEP son: armonización legislativa, 
desarrollo de modelos con enfoque inclusivo, formación, sistemas de in-
formación, centros educativos accesibles y comunicación y vinculación. 
(SEP 2019, pp.78-101). 

En lo que respecta a la educación superior en México, la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) establece métodos de enseñanza y aprendizaje, guías para el 
acompañamiento a alumnos con discapacidad e intervención a infraes-
tructura, para promover una cultura de inclusión en las instituciones de 
educación superior. Respecto al tema, ANUIES (2012, p. 7) señala lo 
siguiente, “Los cambios físicos en las instalaciones son importantes, pero 
más trascendente los cambios de actitud de los miembros de la comuni-
dad educativa para que apoyen, con responsabilidad y compromiso, a 
quienes buscan la superación para ser mejores ciudadanos”. En la figura 
2, que se presenta a continuación, se muestra el modelo de inclusión de 
la ANUIES. 
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Figura 2: Proceso de acción para la inclusión  
(Recurso: ANUIES 2012, p.26). 

 Según este modelo, las acciones y estrategias deben realizarse con enfo-
que hacia los siguientes grupos: personas con discapacidad, los estudian-
tes, los profesores y el personal administrativo universitario.  

Los modelos presentados por la RIINEE y la ANUIES presentan un 
panorama general involucrando contexto e intervención, pero sin dirigir 
acciones y estrategias para el ingreso y egreso de los estudiantes con dis-
capacidad. En relación con esto Pérez (2019) menciona lo siguiente, “es 
de interés destacar la perspectiva de los estudiantes con discapacidad en 
relación con las políticas y estrategias de inclusión institucionales, a par-
tir de tres momentos: el ingreso, la permanencia y el egreso” (p.145).  

Cabe destacar que los modelos de la UNESCO y ANUIES se contem-
plaran en la propuesta de la investigación, de donde parte esta comuni-
cación. 

UNIVERSIDADES CON AVANCES EN INCLUSIÓN EDUCATIVA EN 

MÉXICO.  

En México existen universidades que realizan importantes esfuerzos en 
la implementación de apoyos y estrategias para fomentar y favorecer la 
inclusión educativa y la integración de las personas con discapacidad en 
la educación superior, las principales instituciones educativas a nivel na-
cional que lideran la inclusión educativa en México, según  Martínez 
(2018, p.23-28) son: 

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Cuenta 
con programas para la inclusión: Un Comité de Atención a la 
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Discapacidad (CAD), convenios con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y cuenta con una 
sala exclusiva para estudiantes con diferentes discapacidades. 

- Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL): ofrece apoyos 
tiflológicos 15 a estudiantes de cualquier nivel de educación me-
dia superior en la biblioteca universitaria, además de servicios 
especializados a los estudiantes ciegos, la UANL cuenta con una 
Dirección General para Grupos Especiales y promueven en las 
Facultades de la Universidad la incorporación de programas de 
accesibilidad en sus diferentes modalidades. 

- Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): Desde 
el 2015 aprobó y lleva a cabo el Programa Universitario para la 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, el cual ha emi-
tido el Manual Azul (UAEM), un documento técnico de accesi-
bilidad para personas con discapacidad y que repercute en el Re-
glamento de Obras y Servicios de la UAEM, también han 
realizado adaptaciones para exámenes de admisión para aspiran-
tes con discapacidad visual, en braille y con sordera con inter-
pretes en Lengua de Señas Mexicana. Recientemente, editaron 
un documento para la asesoría técnica a estudiantes con disca-
pacidad y docentes que tienen alumnos con discapacidad y crea-
ron la Unidades de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa 
(USAIE) donde el responsable de dicha unidad es una persona 
con discapacidad motriz.  

- Universidad Tecnológica de Santa Catarina (UTSC) en Nuevo 
León: Su programa incluye: contratar personal con discapaci-
dad, otorgar becas del 100% a alumnos con discapacidad, trans-
porte gratuito adaptado para discapacidades, apoyo de intérpre-
tes en lengua de señas para las clases, una sala tiflológica para 
estudiantes ciegos, adecuación de la infraestructura para la 

 
15 Tiflotecnología: Técnicas y recursos (tecnología) en función y para personas con 
discapacidad visual. 
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discapacidad y estrategias para el seguimiento e inserción laboral 
de los alumnos con alguna condición  

Es así como estas las universidades responden a lo establecido en la Ley 
General de Educacion (2019) que en el capítulo IV, artículo 48 esta-
blece en que “las autoridades federativas deben garantizar el acceso a la 
educación inclusiva comenzando con el nivel de licenciatura y, progre-
sivamente con los demás niveles priorizando la inclusión de los pueblos 
indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos” (p.19). 

PROPUESTA DEL SISTEMA TRIFÁSICO DE INCLUSIÓN. 

Tomando como base lo señalado por la UNESCO (2019):  

El derecho a una educación inclusiva abarca la cultura, la política y la 
práctica en todos los entornos educativos para dar cabida a las diferentes 
necesidades e identidades de cada estudiante, junto con un compromiso 
para eliminar las barreras que impidan esa posibilidad (p.7).  

Y con base en una revisión profunda de políticas, recomendaciones y 
modelos de inclusión propuestos por organismos nacionales (SEP y 
ANUIES) e internacionales (RINEE) se realiza la siguiente propuesta de 
inclusión que se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Sistema Trifásico de Inclusión (Recurso: Elaboración propia). 
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El sistema de inclusión generado es una propuesta trifásica, ya que 
abarca tres momentos en cuanto a temporalidad, en cada uno se dispo-
nen los aspectos a considerar para la definición concreta de acciones para 
la inclusión de alumnos con discapacidad en la educación superior, con 
las figuras 4, 5 y 6 se explican las acciones de cada fase.  

La primera fase: contempla las adecuaciones para apoyar el ingreso de 
un alumno con discapacidad a la universidad. 

 
 

Figura 4. Fase de ingreso (Recurso: Elaboración propia). 

Las acciones sugeridas en la fase de ingreso incluyen: 

– Apoyo para presentar el examen de admisión  
– Apoyo para completar los cursos informativos y de inducción. 
– Apoyo para cumplir con los procesos administrativos.  

La segunda fase: muestra los elementos que se verán implicados durante 
la estancia académica del alumno. 
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Figura 5. Fase de estancia académica (Recurso: Elaboración propia). 

Las acciones de la fase de estancia académica se encuentran divididas en 
dos categorías: la comunidad universitaria (estudiantes, personal admi-
nistrativo y profesores) e infraestructura y materiales. 

Las acciones sugeridas para la comunidad incluyen:  

– Charlas informativas acerca de las discapacidades.  
– Cursos de sensibilización e inclusión.  
– Talleres de capacitación para el trato y manejo de la discapaci-

dad. 

Las acciones sugeridas para la infraestructura y materiales incluyen: 

– Adecuaciones a la infraestructura y espacios universitarios (salo-
nes de clase, pasillos, baños, bibliotecas, corredores). 

– Adaptación del material didáctico de ser necesario. (libros, mé-
todos y herramientas que permitan el aprovechamiento del es-
tudiante dentro de las clases del programa académico) 

La tercera fase: muestra las acciones orientadas al seguimiento y vincu-
lación del alumno en el sector productivo. 
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Figura 6. Fase de egreso (Recurso: Elaboración propia). 

Las acciones sugeridas en la fase de egreso incluyen: 

– Apoyo para la realización del servicio social. 
– Apoyo para la realización de las prácticas profesionales. 
– Seguimiento de egreso e inserción al ámbito laboral. 

Es importante resaltar la importancia y el beneficio social que conlleva 
la implementación de educación inclusiva, las escuelas ordinarias con 
orientaciones y enfoques inclusivos representan el medio más eficaz para 
construir sociedades integradoras y lograr la educación para todos. 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA 

TRIFÁSICO DE INCLUSIÓN  

Para la aplicación y pruebas piloto del esquema de inclusión propuesto, 
se seleccionó un programa educativo del Instituto de Arquitectura Di-
seño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) que cuenta con estudiantes con discapacidad visual dentro de 
su programa educativo, la Licenciatura en Música. Para fines del pre-
sente documento, las estrategias desarrolladas, aplicaciones de las pro-
puestas y pruebas para la apertura y fomento de la inclusión se aplicaron 
como caso de estudio dentro de UACJ, la cual se ubica al norte de Mé-
xico dentro del estado de Chihuahua, durante el periodo de agosto del 
2018 a junio del 2020.  
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Las acciones realizadas se centraron en cuatro enfoques específicos: 1) 
Alumnos de la comunidad universitaria, 2) Profesores y administrativos 
de la comunidad universitaria, 3) Adecuaciones a los espacios físicos 
(instalaciones de la universidad) y 4) Adecuaciones de material didác-
tico, (según las cartas descriptivas de las materias). 

De esta manera las intervenciones y acciones específicas realizadas se ba-
saron en estos 4 ejes temáticos incluidos en la parte central de la pro-
puesta de sistema de inclusión de creación propia. A continuación, se 
describen los cuatro pasos a seguir para el desarrollo de la propuesta.  

1. Acciones orientadas a promover la inclusión entre alumnos: Una 
vez que un estudiante con discapacidad ingresa a la institución 
de educación superior, se deberán brindar capacitaciones a los 
alumnos inscritos que pudieran tener interacción con el estu-
diante, orientadas a la sensibilización, e información de los con-
ceptos y términos correctos para dirigirse a su compañero. 

2. Acciones con enfoque en profesores y administrativos: Se debe-
rán brindar talleres y capacitaciones de sensibilización a admi-
nistrativos y profesores con la finalidad de generar espacios in-
clusivos. El personal administrativo de la universidad tendrá 
acceso a conocimientos, técnicas y herramientas para la interac-
ción del estudiante con discapacidad. Los profesores deberán 
contar con conocimientos para la interacción y adecuación de 
materiales didácticos para lograr una efectiva inclusión en el sa-
lón de clase. 

3. Acciones con enfoque en la infraestructura: Se requerirán ade-
cuaciones al espacio físico o infraestructura de las instalaciones 
universitarias, campus o plantel donde el alumno con discapaci-
dad se desenvuelve e interactúa, las instalaciones tienen que ser 
accesibles a todos los estudiantes sin importar su condición, 
como por ejemplo: rampas, elevadores o pasamanos en el caso 
de personas con discapacidad motriz, o para personas con disca-
pacidad visual señalamientos con adecuaciones autográficas para 
ser percibidas mediante el tacto, letreros braille, y pisos podo-
táctiles que permiten un libre tránsito por el o los edificios. 
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4. Adecuaciones al material didáctico: En base al programa acadé-
mico y el plan de estudio se requerirán adecuaciones y/o desa-
rrollo de material didáctico y/o tecnológico para lograr que el 
estudiante con discapacidad tenga acceso a herramientas y ma-
teriales que permitan abordar los contenidos temáticos en igual-
dad de oportunidades, asimismo las tareas, exámenes, evaluacio-
nes, temas y proyectos de clases deberán ser pensados en función 
de que sean accesibles para el estudiante con y sin discapacidad. 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD EN LA LICENCIATURA EN MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Con base en las acciones para la inclusión presentadas en la parte central 
del sistema propuesto (figura 4) se fundamentaron las siguientes cuatro 
intervenciones:  

1.  Acciones para la inclusión con enfoque en estudiantes: En base al ante-
rior análisis, se concretó la impartición de un taller a los alumnos del 
programa de Música donde se pudieran impartir los conocimientos ne-
cesarios para la interacción con personas ciegas. El taller se llevó a cabo 
gracias a la vinculación de organismos especializados de la localidad 
(Centro de Estudios para invidentes Asociación Civil) quien fue el res-
ponsable de ofertar el taller en las aulas del programa de Música, el cual 
se llevó a cabo el viernes 14 de septiembre del 2018 con una asistencia 
de 43 estudiantes (en su mayoría compañeros de generación del estu-
diante ciego). El taller fue impartido por una maestra especialista en 
rehabilitación de personas con discapacidad visual. El taller de sensibili-
zación fue teórico/practico, ya que constó de una explicación y una ac-
tividad específica. En las figuras 7 y 8 se aprecia la actividad y participa-
ción de alumnos en el taller de sensibilización e inclusión. 
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       Figura 7. Facilitadora del taller. 
      (Recurso: Elaboración propia). 

Figura 8. Estudiantes durante la actividad. 
(Recurso: Elaboración propia). 

 

2.  Acciones para la inclusión con enfoque en profesores: En una entrevista 
realizada a un estudiante ciego de Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales de la UACJ externo lo siguiente compartiendo su experiencia 
como estudiante universitario y expreso la urgencia de que los profesores 
reciban capacitación y conocimiento acerca de cómo interactuar con 
alumnos con discapacidad visual: 

La más urgente serían los contenidos. Adaptar contenidos y sería algo 
así como un pequeño curso a los profes, tal vez, para que sepan como 
nosotros (los ciegos) usamos una computadora. Para que ellos sepan que 
usamos un lector y que no pueden ponernos imágenes porque el lector 
nada más lee texto. Un pequeño curso de tecnologías de asistencia para 
ciegos y así que los maestros se den cuenta como trabajamos. Casi todos 
trabajan con computadora, muchos con Braille también, pero yo creo 
que la mayoría con computadora porque es lo más rápido16. 

Como proponen  Murillo, Ramos, García, y Sotelo (2019) con relación 
a la capacitación en profesores: 

Deben adquirir capacitación y competencias en el desarrollo de prácti-
cas educativas inclusivas, para adaptarse y atender las diversidades en el 
aula, las practicas inclusivas permiten nuevas formas de trabajo en los 

 
16 Fragmento de la entrevista realizada al estudiante ciego Antonio Rojas en noviembre del 
2018 (minuto 12:10) recurso disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1JFP2ohgWUVSaLVQVsM-JbY_0izmGfhaH/view?usp=sharing 
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centros escolares y eliminan barreras de participación y aprendizaje 
(p.2).  

De acuerdo con lo anterior, se desarrollaron e implementaron estrategias 
de capacitación docente.  

Para las acciones desarrolladas con enfoque en profesores y administra-
tivos se impartió un curso de capacitación docente dentro el formato 
institucional de cursos saberes, el curso se gestionó desde la Jefatura de 
Formación Académica Integral de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y se dio de alta en el sistema y plataforma de la universi-
dad, buscando que para los profesores y personal administrativo de la 
institución tuviera valides institucional. En la figura 9 se aprecia el curso 
que se ofertó dentro de la plataforma universitaria que ofrece capacita-
ción a docentes de la UACJ, el curso se llevó a cabo en el Instituto de 
Arquitectura Diseño y Arte de la UACJ en invierno del 2019 con asis-
tencia de profesores de diversos institutos y programas académicos. La 
capacitación docente fue orientada con temáticas en torno a conceptos 
de discapacidad, inclusión, sistema braille y técnicas y herramientas para 
la inclusión educativa en personas con discapacidad visual (tiflotecnolo-
gías).  

 

Figura 9. Capacitación docente en tiflotecnologías.  
(Recurso: Elaboración propia). 
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3.  Acciones para la inclusión, adaptación a infraestructura: Para el desa-
rrollo de acciones con enfoque en estudiantes ciegos se fabricaron “dise-
ños para ciegos”, Fuentes (2014) lo define de la siguiente manera “sig-
nifica la representación del mundo mediante: la forma, textura, el 
relieve, la percepción de formas para personas con discapacidad visual y 
ciegos; su objetivo es aumentar y optimizar la función humana y la na-
turaleza multidisciplinaria de los diseño” (p.267). 

Con base en diversas entrevistas realizadas a los alumnos ciegos de la 
universidad se determinó que lo que les dificulta en mayor medida su 
movilidad por la universidad es la falta de adecuaciones a los espacios 
físicos, y la ausencia de señalética accesible en todos los edificios de la 
UACJ. 

Por su parte el alumno ciego del programa de música señaló lo siguiente 
cuando se le cuestiono acerca de su percepción como usuario ciego den-
tro de la universidad en cuanto a la accesibilidad al momento de despla-
zarse por el instituto:  

En general existe buena disposición a ayudar de parte de algunos maes-
tros y el personal administrativo, pero las instalaciones no son muy ade-
cuadas, hace falta señalización en braille en las instalaciones. Lo menos 
accesible es cuando necesito buscar un salón o cubículo para estudiar, 
los administrativos me dan indicaciones de donde se encuentra el salón, 
pero para mí algunas veces es difícil encontrarlo, porque no le atino, 
solo me dicen: “segundo piso, cubículo tres” por ejemplo, pero para mí 
eso no me ayuda mucho. Seguido me equivoco de salón o me meto en 
salón que no me toca clase17. 

En base a las experiencias recabadas directo de los mismos usuarios 
(alumnos ciegos de la UACJ) es que se determinaron las acciones a to-
mar para la adaptación de la infraestructura de la universidad. En con-
creto el diseño y desarrollo de señalética accesible y que cumpla con las 
normativas de accesibilidad universal.  

 
17 Fragmento de cuestionario aplicado al estudiante ciego Luis Castro de la Licenciatura en 
Música de la UACJ, realizada en marzo del 2019, (p.1) recurso disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1TrfPLfpfU8yq6-Ew7uELYOGx24xgEp1Q/view?usp=sharing  
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Se elaboraron los rótulos de señalización para los espacios físicos del 
Centro Universitario de las Artes (CUDA) donde se encuentra la Licen-
ciatura en Música de la UACJ. Las propuestas desarrolladas se diseñaron 
con base en la accesibilidad universal.  

Su principio se basa en ver a una población compuesta por una diversi-
dad de personas con distintas características y habilidades, una herra-
mienta para alcanzar una accesibilidad y para dotar a esta de universali-
dad, todo para el máximo número de personas (Suárez 2017, p.5).  

Asimismo, se tomó en cuenta el Manual de Normas Técnicas de Acce-
sibilidad, el cual proporciona parámetros para la señalización y comuni-
cación sensorial, en el manual se señala lo siguiente:  

Deberá colocarse a una altura de entre 1.25 y 1.75m y en plano hori-
zontal junto a la puerta del lado de la manija. La información gráfica o 
escrita estará en alto relieve y con una profundidad de entre 1 y 5mm 
con una altura de entre 1.5cm y 5cm. La información escrita puede ser 
complementada con braille y se colocará en la parte inferior de la infor-
mación escrita, con excepción de la información de botones de control 
donde se puede colocar inmediatamente a la izquierda (SEDUVI, 2016, 
p.48)  

En cuanto al diseño visual de los rótulos, estos se apegaron al diseño 
establecido por la universidad. En la figura 10 se muestran la propuesta 
de señalética accesible desarrollada para los espacios físicos del CUDA. 

 

Figura 10. Señalética accesible de fabricación propia 
(Recurso: Elaboración propia). 
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4.  Acciones para la inclusión, elaboración y adecuación de materiales di-
dácticos: Para el diseño, desarrollo y fabricación de materiales adaptados 
en sistema braille, se realizó un análisis de las materias troncales de la 
Licenciatura en Música, en base al estudio de las cartas descriptivas y 
asignaturas del nivel principiante e intermedio (primeros 5 semestres de 
la licenciatura) se seleccionaron las materias a intervenir. Se adecuaron 
los materiales para las asignaturas de solfeo 1, 2, 3, 4 y 5, para lo cual se 
realizaron transcripciones de texto a braille y traducciones de partituras 
de música a braille. Se lograron realizar manuales y material impreso 
para que el estudiante ciego contara con los recursos para sus estudios 
de forma accesible. En la figura 11 se muestra parte de los materiales 
adaptados por medio de herramientas tecnológicas para facilitar el di-
seño producción y reproducción (softwares para la escritura en braille e 
impresoras digitales braille). 

 

Figura 11. Elaboración de material didáctico en braille y música.  
(Recurso: Elaboración propia). 

Con relación a la implementación de herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de materiales musicales en braille (musicografía) Giesteira y 
Godall (2012) destacan que “las nuevas tecnologías aplicadas al apren-
dizaje de la música son herramientas avanzadas que sirven de ayuda para 
la inclusión en los centros educativos de las personas con discapacidad 
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visual” (p.44). El material que se diseñó y desarrolló será utilizado por 
los estudiantes ciegos del programa de Música, lo cual les permitirá in-
tegrarse a las clases a la par de los demás estudiantes y contar con los 
textos y libros adaptados para lograr una inclusión efectiva en las mate-
rias grupales, además, gracias a que la elaboración y diseño se realizaron 
por medios digitales, su fabricación y reproducción se puede masificar 
de manera eficiente y generar tantas copias como sean requeridas por 
parte del programa. 

Es importante resaltar que en México existe una escasa producción y 
distribución de materiales en braille, lo que da relevancia a la investiga-
ción, ya que se desarrollaron materiales didácticos impresos en braille y 
música.  Avedaño (2018) menciona lo siguiente en cuanto a la disponi-
bilidad de recursos impresos en braille en el territorio nacional:  

La producción de libros en braille y su distribución en librerías, es escasa 
a pesar de que la cifra de personas ciegas y con baja visión en México 
rebasa los cuatro millones. A esto se suma la existencia de sólo cuatro 
talleres especializados en braille a nivel nacional y los altos costos de 
impresión ya que es un proceso de hoja por hoja18. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la actualidad los autores continúan con el trabajo en la investigación, 
diseño y desarrollo de estrategias y materiales para lograr una inclusión 
educativa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y el trabajo 
realizado dentro del programa de Licenciatura en Música se vislumbra 
como el inicio de la experimentación y pruebas piloto que involucran el 
punto de encuentro para diversos campos del conocimiento y discipli-
nas, siempre en la búsqueda de poder poner el conocimiento y la inves-
tigación en mejorar las condiciones de los sectores vulnerables de la so-
ciedad y las personas con discapacidad. 

El trabajo realizado hasta la fecha y la experiencia abren campos nuevos 
para el diseño, desarrollo e implementación de la investigación y aplica-
ción del diseño y fabricación de adecuaciones y materiales accesibles 

 
18 Reportaje realizado para La Crónica (periódico digital).  
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para facilitar a las personas con discapacidad visual su integración a la 
sociedad y a los espacios públicos y educativos. Gracias al dominio, apli-
cación y experiencia en el tema del diseño y desarrollo para las personas 
con discapacidad visual.  

Sin lugar a duda la búsqueda y el trabajo es arduo, pero los resultados 
obtenidos con el desarrollo de la propuesta son alentadores, ya que pre-
sentan una oportunidad única y novedosa para buscar sociedades y es-
pacios educativos más igualitarios y accesibles para todos.   

Los cambios históricos, políticos y sociales en el mundo y en México 
han modificado con el paso de los años el concepto de la discapacidad y 
de cómo esta es percibida y las acciones con enfoques inclusivos en ám-
bitos educativos y sociales, han facilitado el acceso a la educación para 
las personas que padecen alguna limitación. Anteriormente, la educa-
ción especial cubría escasamente y con dificultad los niveles básicos 
(prescolar, primaria y secundaria). En la actualidad con el avance en re-
formas en materias de educación e inclusión las instituciones han adop-
tado y se han esforzado por lograr una sociedad más incluyente. 

Es importante resaltar, que se deben impulsar los esfuerzos por promo-
ver y difundir enfoques de escolarización inclusivos, apoyar y fomentar 
los programas de enseñanza que faciliten la educación de alumnos con 
necesidades educativas especiales, es importante que los centros educa-
tivos encuentren la manera de educar con éxito a todos, sin importar si 
padece o no de impedimentos físicos o mentales, con esto se estará 
dando un paso para intentar cambiar las actitudes de discriminación, 
fomentar y crear sociedades más integradoras, accesibles e igualitarias 
para todos. 
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