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Prólogo: la inclusión, un 
imperativo moral

Stanley L. Swartz

Profesor de educación, California State University
Maestro Honorífico, Universidad Autónoma de Baja California

No habría la necesidad de hablar de inclusión si no existiera ex-
clusión. Si lo consideramos cuidadosamente, la inclusión es un 
asunto de derechos humanos. Por este motivo, todas las perso-
nas que conforman la sociedad deberían tener derecho a recibir 
los beneficios que esta les otorga. Cualquier cosa que no cumpla 
con ello se tiene que considerar como un fallo en la protección 
de los ciudadanos más vulnerables. Incluso se trata de un asunto 
de discriminación cuando se les dan ventajas a algunas personas 
sobre otras no por sus méritos, sino por su pertenencia a ciertos 
grupos.

La Ley General de Educación Superior, publicada en 2021, 
comunica de manera muy específica las garantías de los grupos 
históricamente excluidos y las prohibiciones, también específi-
cas, de cualquier acción que pueda prohibir el acceso y la partici-
pación plena de estos grupos. Queda claro que en esta publica-
ción la educación se establece como un derecho para todos los 
ciudadanos mexicanos.

Las disposiciones específicas que presenta esta ley, la cual rige 
la educación superior en México, establecen la intención de erra-
dicar cualquier circunstancia social, educativa, económica, de sa-
lud, laboral, cultural o política, así como también cualquier dis-
posición legal, figura o institución jurídica, acción, omisión, ba-
rrera o práctica que pueda tener el propósito o producir un efecto 
de negación, exclusión, distinción, disminución, obstaculización 
o restricción del derecho a la educación superior a personas, gru-

Prólogo
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pos o pueblos, especialmente de aquellos que se encuentran en 
situación de desventaja o vulnerabilidad social.

La ley es muy específica y enfatiza que no son simples reco-
mendaciones a cumplir de manera voluntaria, sino que requie-
ren cumplirse por parte de todas las instituciones y agencias pú-
blicas correspondientes. Por lo tanto, se espera que las universi-
dades realicen acciones intencionadas y de apoyo para asegurar 
la implementación de dicha ley.

Desde su diseño, posee un principio de cero rechazos, lo que 
significa que, independientemente de su género, discapacidad o 
pertenencia a un grupo socialmente desfavorecido o vulnerable, 
a ningún individuo se le puede negar el acceso y participación en 
la educación superior. De hecho, garantizar que se realicen todos 
los esfuerzos y los ajustes necesarios para lograr esta inclusión es 
una responsabilidad compartida.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se ha 
posicionado a sí misma para desempeñar un rol de liderazgo 
que asegure la participación de todos los alumnos en la vida 
universitaria. Los esfuerzos realizados incluyen el apoyo a líneas 
de investigación relacionadas con la inclusión y el desarrollo de 
servicios de atención para lograr este objetivo. En este libro se 
destacan las acciones de la UABC en cuanto a iniciativas de in-
vestigación y desarrollo de políticas que demuestran el compro-
miso de la Universidad con la equidad y accesibilidad para to-
dos los estudiantes. Esto es parte de un compromiso más am-
plio con la comunidad para lograr un papel de liderazgo en la 
provisión de los apoyos necesarios para las poblaciones vulne-
rables.

Estos esfuerzos en beneficio de grupos específicos inevitable-
mente evidencian el tema de equidad. Las preguntas que se plan-
tean con relación a este tema se centran en establecer qué es jus-
to para los grupos vulnerables y al mismo tiempo cuál es su im-
pacto en los demás. ¿Pueden los grupos vulnerables satisfacer 
sus necesidades educativas junto al resto de la población? ¿Hay 
servicios tan especializados que deban proveerse en entornos se-
parados o de aislamiento? ¿Cuál es el impacto en los estudiantes 
con necesidades especiales al ser atendidos junto a la población 
en general? ¿La atención a estos grupos privará de los servicios 
disponibles al resto de los alumnos? ¿Es esto justo para cualquie-
ra de los distintos grupos de alumnos?
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Se habla mucho sobre la apuesta de las universidades sobre el 
tema de diversidad, de aceptar ampliamente la obligación de to-
mar en consideración los diversos antecedentes y experiencias de 
los estudiantes. Las necesidades de los estudiantes de diferentes 
razas, etnias e idiomas son factores que se tienen en cuenta en 
las experiencias educativas que se proveen. Existe poco debate 
sobre la idoneidad de esta práctica. Sin embargo, existen otros 
temas sobre la diversidad que se tienen que considerar en esta 
fórmula de provisión de servicios y apoyos.

El rango de diversidad en las universidades incluye no solo a 
los estudiantes con diferencias culturales y lingüísticas, sino tam-
bién a aquellos que presentan diferencias en la forma de apren-
der y comportarse. No existe argumento convincente en la litera-
tura de investigación que sugiera que proveer de adecuaciones a 
aquellos estudiantes que presentan diferencias culturales o de 
lenguaje es apropiado, ni de que las mismas adecuaciones sean 
menos apropiadas para los estudiantes con diferencias en apren-
dizaje y en conducta. Un modelo de diseño instruccional que es 
verdaderamente incluyente es aquel que considera cada una de 
las áreas de la diversidad como igualmente importantes. Las 
adaptaciones, para ser efectivas, requieren la consideración de 
todas las áreas de la diversidad que incluyen lo cultural, lo lin-
güístico, de aprendizaje y de comportamiento.

Planificar para cada una de las áreas de la diversidad requie- 
re de una estrategia de enseñanza diferenciada, con la finalidad 
de asegurar que cada estudiante reciba un conjunto adecuado de 
servicios. Esta diferenciación puede plantear cuestionamientos 
sobre la fundamentación de la justicia. Este concepto de justicia 
es un tema más complicado, que va más allá de simplemente 
proveer la misma planeación para todos los estudiantes. Lo ver-
daderamente justo es proporcionar el acceso a todos los estu-
diantes, así como beneficiarlos de un amplio rango de oportuni-
dades educativas en la universidad.

Al considerar el tema de justicia, se tienen que revisar varias 
perspectivas. En el nivel más bajo esta el concepto de igualdad, el 
cual implica simplemente la provisión de «lo mismo para to-
dos». La desventaja de esta perspectiva es que sabemos que cada 
estudiante es diferente, por lo que proveer un solo tipo de ense-
ñanza quedará muy lejos de asegurarles el éxito. En otro nivel 
está la perspectiva de la equidad, la cual hace referencia a un 
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concepto basado en los logros. Aquellos que trabajan duro o lo-
gran más reciben más, por lo que en un mundo perfecto se po-
dría considerar como algo justo. Sin embargo, los factores que 
podrían estar influenciando las habilidades de desempeño de 
los estudiantes hacen parecer que las prácticas basadas en la 
equidad sean más apropiadas para el mundo laboral, pero muy 
pobres en el contexto escolar. El tipo de justicia que tiene más 
sentido en las universidades es aquel que se basa en lo que se 
requiere o necesita, lo que significa que se le proporciona a cada 
estudiante lo que requiere. Dado el rango de diversidad y las ne-
cesidades variadas que pueden derivarse de este, para proporcio-
nar enseñanzas apropiadas para cada estudiante será necesario 
utilizar consideraciones individuales de las necesidades de ense-
ñanza.

Nuestras mejores investigaciones para lograr el objetivo de la 
inclusión son con relación al concepto de diseño universal para el 
aprendizaje (DUA). Este enfoque se basa en las necesidades: es un 
modelo que acomoda las necesidades únicas de los estudiantes 
de forma individual. Es una forma de enseñar, conscientes de la 
representatividad de la diversidad en la población estudiantil. Se 
requieren tres elementos para considerar la implementación de 
este modelo DUA: las expectativas, la enseñanza y la evaluación 
diferenciada.

Si podemos entender el rango de diversidad en un grupo típi-
co de estudiantes, la aceptación de la enseñanza diferenciada es 
razonable. Por ejemplo: ¿se puede esperar que los estudiantes 
que tienen como primer idioma otro que no sea el español po-
drían necesitar una enseñanza diferente a la de los alumnos cuyo 
primer idioma sí es el español? ¿Los estudiantes con problemas 
de aprendizaje o con habilidades cognitivas por debajo de lo es-
perado para la edad podrían necesitar diferentes tipos de ense-
ñanza con relación a la que recibe la mayoría de los estudiantes?

La evaluación diferenciada es, de alguna forma, el elemento 
más problemático en relación con la cuestión de justicia. ¿Es jus-
to aplicar el mismo sistema de evaluación para todos, dadas las 
diferencias en el aprendizaje y habilidades de cada alumno? Este 
tipo de sistema de evaluación continuaría castigando permanen-
temente a los alumnos simplemente porque presentan diferen-
cias individuales, las cuales están más allá de su control. Solo un 
sistema que considere tanto la naturaleza diversa de los estu-
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diantes como una enseñanza que englobe diferentes expectativas 
y considere esas diferencias, además de evaluaciones que esta-
blezcan estándares apropiados para cada estudiante, cumpliría 
con el estándar de justicia que es fundamental en nuestro objeti-
vo de proveer la mejor enseñanza para cada estudiante.

Es parte de la historia de las universidades que algunos gru-
pos se encuentren en desventaja, debido a la forma como se or-
ganizan y ofrecen servicios a los estudiantes. Ciertos grupos es-
pecíficos de nuestra sociedad no están siendo representados en 
la misma proporción que lo son en la población en general. La 
única explicación a este fenómeno de no representatividad no es 
más que la discriminación: hemos favorecido a algunos grupos 
sobre otros; hemos permitido que nuestros prejuicios excluyan a 
varios grupos de las oportunidades que ofrecen las universida-
des. Particularmente, se ha excluido a las mujeres, a personas 
con discapacidad y a las poblaciones indígenas. Es un imperati-
vo moral que abordemos este tema y establezcamos esfuerzos 
concertados para remediar esta falta de representatividad.

Los esfuerzos descritos en este libro demuestran que la UABC 
está a la vanguardia de dichos esfuerzos. Para continuar con este 
trabajo, será importante hacer un compromiso institucional de 
inclusión, además de proveer los apoyos y servicios necesarios 
para garantizar la inclusión de todos los grupos en la experiencia 
universitaria.
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Introducción: el porqué de este libro

La presente obra responde a una iniciativa institucional de ofre-
cer un espacio de documentación y análisis de propuestas con 
relación al campo de la inclusión educativa dentro del contexto 
universitario, dando como resultado la articulación especializa-
da de diferentes voces y visiones que dieron como resultado un 
conjunto de estrategias emergentes de los propios procesos for-
mativos.

En primera instancia se desarrolló un proceso de convocatoria 
por invitación a todos aquellos académicos e investigadores de la 
Universidad Autónoma de Baja California que contaran con es-
trategias basadas en evidencia o bien con proyectos en proceso, 
relativos al marco de referencia de la inclusión educativa, esto 
con el fin de poder pronunciar las diferentes formas en que la 
Institución a través de sus actores atiende tres temas centrales: dis-
capacidad, diversidad y género, y acompañamiento estudiantil.

Posteriormente, las propuestas presentadas fueron sometidas 
a un riguroso proceso de arbitraje mediante la dictaminación 
por pares académicos en formato doble ciego, dando como re-
sultado la selección de 20 textos que cumplían con tres criterios 
específicos: 1) impacto en poblaciones estudiantiles, 2) relación 
con las estrategias institucionales y 3) recomendaciones a la ins-
titución.

Finalmente, la integración de los diferentes capítulos se orga-
nizó según la correspondencia a tres referentes conceptuales, 
quedando conformada la obra de la siguiente manera:

Introducción
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• Primera parte: Discapacidad. Donde se incluyen 9 capítulos re-
ferentes a las acciones de inclusión en ámbitos presenciales y 
digitales, así como estrategias específicas para estudiantes dis-
capacidad visual y auditiva.

• Segunda parte: Género. Que contiene 4 desarrollos temáticos 
sobre instrumentación institucional para la atención y segui-
miento de la violencia de género, perspectiva de género, po-
blaciones trans y propuestas para la construcción de espacios 
libres de violencia de género.

• Tercera parte: Estudiantes. Compuesta por 6 capítulos sobre 
desventaja académica, prevención de rezago, acompañamien-
to estudiantil e interculturalidad.

La articulación de estas propuestas representa una aportación 
de impacto que abona a la comprensión de la tarea institucional 
con la inclusión educativa desde la universidad, sentando la base 
para la construcción de un compromiso histórico en vías de con-
solidación.

Sirva, pues, esta obra como aporte al campo y como propues-
ta de réplica en los diferentes espacios y procesos formativos.
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