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Diez años de investigación educativa sobre 
discapacidad en México y prospecciones
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La investigación sobre el acceso a la educación para personas con disca-
pacidad en México ha correspondido con la evolución global del tema. 
Este artículo tiene como objetivo describir los temas y enfoques teóricos 
más comunes de la investigación educativa en torno a la discapacidad, 
discriminación y exclusión en México durante los últimos diez años, así 
como su prospectiva. Para ello, se exponen los resultados de una revisión 
sistematizada de la literatura, especialmente la publicada en revistas cien-
tíficas entre 2013 y 2022. Los resultados muestran que las metodologías más 
utilizadas son las cualitativas, las cuales muestran un interés en las prácti-
cas, actores y contextos relacionados con los derechos humanos. Además, 
aunque sigue siendo predominante el enfoque médico-rehabilitador, se 
observa un acercamiento al enfoque crítico e inclusivo. Se hace un llamado 
a realizar investigaciones centradas en la persona, no en la discapacidad.

Research on access to education for persons with disabilities in Mexico has 
corresponded to the overall evolution of the subject. This article aims to de-
scribe the most common theoretical topics and approaches of educational 
research on disability, discrimination, and exclusion in Mexico during the 
last ten years, as well as its prospective. To this end, the results of a systematic 
review of the literature are presented, especially the one published in scientific 
journals between 2013 and 2022. The results show that the most used method-
ologies are qualitative ones, which show an interest in practices, actors, and 
contexts related to human rights. In addition, although the medical-rehabil-
itative approach remains predominant, a critical and inclusive approach is 
observed. Research calls for people-centered research, not disability.
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Introducción

La investigación social y educativa sobre las 
personas con discapacidad (PcD) en México ha 
estado marcada por múltiples construcciones 
teóricas que han explicado desde diferentes 
perspectivas el fenómeno de la exclusión. Esto 
resulta importante porque son precisamente 
estas construcciones las que determinan qué 
y cómo se debe estudiar el fenómeno para lue-
go ofrecer alternativas reales para superar las 
barreras sociales y estructurales que rodean la 
discapacidad (Ferrante y Dukuen, 2017).

No podemos negar que, a nivel internacio-
nal, desde los años setenta —con la declaración 
de los derechos del “retrasado mental” (ONU, 
1971) y más adelante, de “los impedidos” (ONU, 
1975)— hasta lo expuesto en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (2008) el enfoque ha cambiado, pero 
¿hasta qué punto esto ha impactado en las for-
mas de hacer investigación sobre el fenómeno?

En México el abordaje de estas temáticas, 
sobre todo las ligadas al acceso a la educación 
por parte de las PcD, ha sido coherente con su 
desarrollo a nivel mundial. En el año 1970 se 
creó la Dirección de Educación Especial en 
la Secretaría de Educación Pública y en los 
siguientes diez años todos los estados del país 
tenían por lo menos una escuela de educación 
especial que brindaba atención específica a los 
colectivos desde un punto de vista rehabilita-
dor; para el año 1994, el paradigma cambió ha-
cia la integración educativa y ya en el 2008 co-
menzó a instituirse con más fuerza el modelo 
de educación inclusiva, que apela al aprendi-
zaje de todas las personas en los mismos espa-
cios, y defiende la presencia, la participación y 
el aprendizaje de todos y todas (SEP, 2015).

Para conocer cómo se estudian las rela-
ciones entre la educación y la discapacidad, 
sobre todo los ámbitos ligados a la violencia y 
discriminación —principales factores que in-
ciden en la exclusión (Daly y Smith, 2022)— el 
Consejo Mexicano de Investigación Educati-
va (COMIE) ha dedicado un espacio al tema, 

durante tres décadas consecutivas, en sus “es-
tados de conocimiento”.

Los estados de conocimiento del COMIE 
sobre exclusión, violencia y discriminación 
(Furlán, en prensa; Furlán y Spitzer, 2013; Piña 
et al., 2003) corresponden a informes analíti-
co-reflexivos de la literatura académica sobre 
educación publicados durante una década 
en México. En líneas generales, los estudios 
de Furlán y Spitzer (2013) y Piña et al. (2003) 
explican que, con el paso del tiempo, la dis-
criminación, exclusión y marginación de las 
PcD no han tendido a disminuir, a pesar de los 
cambios en las políticas y formas de organiza-
ción social y educativa; y que, por el contrario, 
aumentan equivalentemente al ritmo de cre-
cimiento de la población de país.

En este artículo se presenta una parte de la 
investigación producida para el último estado 
del conocimiento del COMIE (2012-2022) sobre 
exclusión, violencia y discriminación (Furlán, 
en prensa). En específico, se describen los ha-
llazgos de una revisión sistematizada de la litera-
tura publicada en revistas científicas sobre PcD 
en dicha década. El objetivo principal de lo que 
aquí se expone consiste en describir los temas y 
enfoques teóricos de diez años de investigación 
educativa más frecuentes y sus prospecciones.

Método

Se llevó a cabo una revisión sistematizada de la 
literatura (Grant y Booth, 2009; Codina, 2018, 
2020) que se sirvió de algunos de los criterios 
de la lista de verificación PRISMA-S (Preferred 
Reporting Items for Systematic reviews and 
Meta-Analyses literature search extension) 
para garantizar una revisión reproducible y 
robusta (Rethlefsen et al., 2021).

Las revisiones sistematizadas correspon-
den a un marco de trabajo riguroso para lle-
var a cabo lecturas bibliográficas en el área de 
las ciencias sociales (Codina, 2018); además, es 
una de las formas más utilizadas a nivel mun-
dial para realizar estados del conocimiento 
(Page et al., 2021).
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Una revisión sistematizada utiliza un di-
seño de cuatro fases: 1) búsqueda; 2) evalua-
ción; 3) análisis; y 4) síntesis, que se establecen 
a partir del objetivo principal de la investiga-
ción (Fig. 1).

Para desarrollar una aproximación siste-
mática se utilizaron algunos de los criterios 
de verificación PRISMA-S1 de Rethlefsen et al. 
(2021). Esta decisión metodológica se debió a 
que PRISMA-S ofrece una amplia guía para di-
ferentes tipos de fuentes de información que 
no se describen a detalle en otras pautas de in-
formes de búsquedas de literatura —como los 
protocolos de Grant y Booth (2009). Por otro 
lado, PRISMA-S ayuda a la redacción de infor-
mes transparentes sin necesidad de establecer 
un protocolo cerrado a la reflexión de las y los 
autores.

Búsqueda
Dada la situación de pandemia por el Covid- 
19, las indagaciones se realizaron través de la 
revisión de bases de datos online: la base bi-
bliográfica Scopus, el servicio de información 
científica Web of Science (WOS), los portales 
de difusión científica Dialnet y Redalyc, el 
proyecto de difusión Scielo y las bases de datos 
de libre acceso de 63 universidades públicas y 

 1 Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 13b, 16a, 17, 23a, 24b.

322 privadas de México y el Consejo Mexica-
no de Investigación Educativa (COMIE).

La búsqueda se centró en identificar ar-
tículos académicos que pertenecieran prin-
cipalmente al campo de las ciencias sociales, 
específicamente, del área educativa. Para ga-
rantizar la fiabilidad y la rigurosidad del pro-
ceso de búsqueda se utilizaron las palabras 
clave “discapacidad”, “violencia”, “discrimina-
ción”, “inclusión”, “educación inclusiva”, “inte-
gración”, “sordo”, “ciego”, “baja visión”, “talla 
baja”, “síndrome de Down”, “autismo” y “diver-
sidad funcional”. La información se concentró 
en un banco de datos al que todo el equipo de 
investigación podía acceder. Para cumplir con 
los criterios establecidos por el protocolo se 
elaboró una lista de verificación.

Lista de verificación
La lista de verificación es la que define los 
criterios de inclusión para la selección de los 
documentos:

• Ser artículos científicos.
• Estar publicados en revistas científicas 

indexadas.
• Desarrollar investigaciones teóricas o 

empíricas.

Figura 1. Marco SALSA (Search, AppraisaL, Analysis y Synthesis)

Fuente: elaboración propia a partir de Codina (2018).

Fases Resultados

Búsqueda

Evaluación

Análisis

Síntesis

De�nción de alcance

Estrategia de búsqueda

Búsqueda de estudios

Selección de estudios

Evaluación de la calidad de los estudios

Extracción de datos

Descripción de los estudios

Análisis de datos

Resultados y discusión

Creación del informe
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• Estudiar el contexto mexicano o haber 
sido escritos por autores mexicanos.

• Haber sido publicados entre 2012 y 2021.
• Contener al menos una palabra clave 

en su título o resumen.
• Enmarcarse en el área de ciencias so-

ciales, específicamente en el área de 
educación.

• Estar en acceso abierto.

Evaluación
La fase de evaluación consistió en definir si 
los documentos recuperados merecían for-
mar parte del banco de documentos final. De 
acuerdo con el protocolo se establecieron dos 
criterios:

• Criterios pragmáticos o de adecuación 
de los documentos encontrados a los 
temas y objetivos de la revisión: para 
alcanzar este objetivo se realizó un se-
minario de más de 70 horas al que asis-
tieron todos los miembros del equipo 
de investigación.

• Criterios de calidad de la investigación: 
todos los artículos académicos selec-
cionados fueron evaluados por pares 
ciegos previo a su publicación.

Para resguardar la calidad de los registros 
seleccionados para el banco inicial de datos se 
propuso el protocolo de Dixon-Woods et al. 
(2006), que consiste en dar respuesta afirmativa 
a cinco preguntas: 1) ¿los propósitos y objetivos 
de la investigación están claramente estableci-
dos?; 2) ¿el diseño de la investigación está clara-
mente especificado y es apropiado para los fines 
y objetivos de la investigación?; 3) ¿los investiga-
dores proporcionan una explicación clara del 
proceso por el cual obtuvieron los hallazgos 
que vamos a reproducir?; 4) ¿los investigadores 
muestran suficientes datos para respaldar sus 
interpretaciones y conclusiones?; 5) ¿el método 
de análisis es apropiado y está adecuadamente 
explicado? La respuesta afirmativa a estas pre-
guntas permitió definir el banco de datos final.

Análisis
Se realizó un primer análisis a partir de la 
lectura de títulos y resúmenes. En esta fase, 
siete investigadoras revisaron de forma inde-
pendiente los documentos sirviéndose de la 
lista de verificación. Una vez que los trabajos 
fueron seleccionados (n=174) se procedió al 
análisis a texto completo.

Para el primer análisis se diseñó una lis-
ta de clasificación para cada artículo con los 
criterios del modelo PRISMA-S: año de publi-
cación, palabra clave de búsqueda, método 
de investigación, tipo de texto, diseño de in-
vestigación predominante, área de actuación 
predominante, modelo teórico predominan-
te, campo de estudio predominante, lugar de 
publicación y tema principal.

Para la segunda fase se realizó un análisis 
de contenido cualitativo (Andréu, 2002) que 
tuvo como fin principal la identificación de 
dimensiones temáticas. Una vez identifica-
das las dimensiones temáticas se realizó una 
agrupación por robustez temática (Tabla 1):

Tabla 1. Dimensiones temáticas 
identificadas

Dimensiones temáticas Robustez temática
Escolarización formal y 
no formal

64

Defensa de derechos 14

Afectividad 12

Accesibilidad 11

Acoso 10

Estrategias didácticas 10

Género 10

TIC 10

Diagnóstico médico 9

Activismo 7

Sexualidad 5

Terapia psicológica 5

Arte 3

Adulto mayor 2

Familia 2

Comunicación 1

Fuente: elaboración propia.
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Síntesis
Para la redacción del informe de resultados se 
seleccionaron las cuatro dimensiones temá-
ticas más robustas: 1) escolarización en edu-
cación formal y no formal; 2) defensa de de-
rechos; 3) accesibilidad; y 4) afectividad. Cada 
dimensión fue organizada en subdimensio-
nes que fueron analizadas de forma indepen-
diente por parte del equipo de investigación. 
La Fig. 2 resume el proceso desarrollado.

Resultados

Estudios sobre escolarización  
en educación formal y no formal
Temas y enfoques desarrollados

Los artículos que describen procesos de es-
colarización en la educación formal y no 
formal de las PcD componen gran parte de la 
bibliografía publicada y representan 37 por 

Figura 2. Diagrama de �ujo PRISMA-S

Fuente: elaboración propia a partir de Rethlefsen et al. (2021).

Identi�cación de los estudios

Registros identi�cados 
a partir de bases de datos

(n=195)

Registros eliminados antes de la evaluación:
Registros duplicados eliminados (n=21)

Registros examinados 
por título y resumen

(n=174)
Registros excluidos (n=73)

Registros examinados 
por texto completo

(n=101)
Registros excluidos (n=13)

Registros incluidos 
para el análisis

(n=88)
Informes excluidos (n=1)

Estudios incluidos 
en la revisión �nal

(n=87)
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ciento del banco de datos. En general, suelen 
ser informes de investigación empírica pro-
movidos, en su mayoría, por investigadoras 
de universidades públicas mexicanas (56 por 
ciento), quienes se posicionan en el paradig-
ma de la educación inclusiva para estudiar fe-
nómenos ligados al desarrollo de condiciones 
más justas en las escuelas y universidades para 
las personas con discapacidad y/o con necesi-
dades educativas especiales (NEE).

Durante el proceso de análisis se identi-
ficaron 13 subdimensiones temáticas: 1) edu-
cación a distancia; 2) cuerpo y discapacidad 
en el aula; 3) culturas educativas inclusivas;  
4) formación inicial y continua del docente;  
5) educación de las personas con trastorno del 
espectro autista; 6) expresión del arte; 7) de-
mocratización del conocimiento; 8) violencia 
y discriminación en la escuela; 9) educación 
para la paz; 10) políticas educativas; 11) edu-
cación de personas sordas; 12) educación de 
personas de baja visión/ciegas; y 13) propues-
tas metodológicas inclusivas. Los temas con 
mayor robustez, y a los cuales el equipo de 
investigación prestó mayor atención, fueron 
formación inicial y continua del docente y po-
líticas educativas.

Los artículos sobre formación docente 
suelen detallar investigaciones empíricas que 
analizan las percepciones del profesorado y 
estudiantes del área educativa sobre las com-
petencias y conocimientos necesarios para 
educar a PcD (Bautista et al., 2016; Castañeda, 
2018; Cabero-Almenara, 2016; Reynaga-Peña 
y Fernández-Cárdenas, 2019; Saldívar y Már-
quez, 2019, por mencionar algunos). En este 
punto, son pocos los estudios que abordan 
la formación del docente inclusivo (Álvarez-
Rebolledo et al., 2019; Cruz-Vadillo, 2019; Pé-
rez-Castro, 2020; Paz-Maldonado, 2018), y que 
siempre prestan atención a colectivos especí-
ficos: personas con trastorno del espectro au-
tista (TEA), personas ciegas o con baja visión o 
personas sordas.

Los artículos sobre políticas educativas 
suelen ser estudios teórico-propositivos y 

estudios documentales que analizan la po-
lítica educativa mexicana desde enfoques 
históricos (Cabero-Almenara, 2016; Romero 
y Guevara, 2020; Amigón et al., 2018, entre 
otros). En este mismo tema, también se en-
cuentran investigaciones que analizan la ley 
educativa desde una perspectiva expositiva 
(Anatolievna, 2020) y menos son los ejemplos 
que exponen la ley con un posicionamiento 
crítico (Cruz-Vadillo, 2020; Sosa, 2021).

En general, la investigación mexicana que 
analiza procesos de escolarización de PcD sue-
le tener objetivos descriptivos y propositivos 
más que crítico-transformadores; es por ello 
que los estudios tienden a analizar situaciones 
problemáticas, más que intentar encontrar 
opciones de mejora y de transformación.

Por lo anterior, los estudios con enfoque 
biográfico narrativo y las etnografías son los 
diseños de investigación predilectos (n=17), 
seguidos de cerca por las investigaciones des-
criptivas basadas en el análisis estadístico de 
respuestas a cuestionarios de mediano y alto 
alcance (n=11).

El equipo de investigación prestó especial 
atención a aquellos estudios con orientación 
crítico-transformadora. Destacan el de Díaz-
Pedraza y Hannz-Sámano (2021), en el que, 
por medio de una etnografía, se expone la 
violencia estructural que sufren las personas 
con discapacidad en un centro de educación 
para estudiantes con discapacidad en la ciu-
dad de Toluca; el estudio de Velasco y Pantoja 
(2015), en el que se exponen las dificultades 
que evidencia un grupo de maestros y maes-
tras al aplicar los indicadores de la ley de in-
tegración educativa en escuelas de educación 
obligatoria; la propuesta teórica de Brogna 
(2014), que invita a los y las docentes a inter-
narse en los múltiples territorios que conviven 
en el aula como factores de exclusión; el análi-
sis de tórico de Cruz-Cruz (2021), que expone 
una comparación crítica entre los modelos 
educativos que se refieren a las personas sor-
das; la investigación de Álvarez-Rebolledo 
et al. (2019), que analiza las percepciones del 
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estudiantado de universidades privadas sobre 
la educación de personas con discapacidad; y 
el estudio de Iturbide y Pérez-Castro (2020), 
quienes desarrollan un análisis de las situa-
ciones dilemáticas que sortea el estudiantado 
con discapacidad en la universidad al enfren-
tar un discurso de la inclusión no coherente 
con la práctica educativa.

Prospección de la investigación

La gran cantidad de artículos publicados en 
México sobre educación y discapacidad pre-
sentan, en general, propuestas de futuras lí-
neas de acción comunes:

1. Fortalecer una formación docente de 
calidad: estudios como los de Casta-
ñeda (2018), Cabero-Almenara (2016), 
Sevilla et al. (2018), Reynaga-Peña y 
Fernández-Cárdenas (2019), Saldívar 
y Márquez (2020), Velasco y Panto-
ja (2015), Bautista et al. (2016), Lara-
García et al. (2018), Amigón-García et 
al. (2018), Huerta-Solano et al. (2018), 
Álvarez-Rebolledo et al. (2019) o Paz-
Maldonado (2018) exponen que una 
de las principales falencias en la educa-
ción mexicana es la baja calidad de al-
gunos de los programas de formación 
de maestros y maestras. En este punto, 
como calidad se define el necesario 
acceso a una formación pedagógica, 
metodológica y ética.

2. Promulgar leyes educativas y políticas 
coherentes con lo expuesto en los tra-
tados internacionales: estudios como 
los de Sevilla et al. (2018), Saldívar y 
Márquez (2020), Cruz-Vadillo (2017) o 
Pérez-Castro (2019a) exponen la necesi-
dad de respetar acuerdos como la uni-
versalización de la enseñanza al mo-
mento de publicar nuevas leyes. Otros 
estudios (Cruz-Vadillo, 2021; Anato-
lievna, 2020; Velasco y Pantoja, 2015; 
Pérez-Castro, 2019b, por mencionar 

algunos) enfatizan la necesidad de fis-
calizar a las escuelas e instituciones de 
educación superior, porque en algunos 
casos el discurso de la inclusión sólo 
queda en el papel.

3. Fortalecer los procesos de colaboración 
interprofesional: estudios como los de 
Bautista et al. (2016), Amigón-García 
et al. (2018), Cruz-Vadillo (2019), Cruz-
Vadillo y Casillas (2017) y Cruz-Vadillo 
(2021) exponen que, para asegurar el 
derecho educativo de los grupos más 
vulnerables es necesario producir 
acciones en los que los saberes se reú-
nan en torno a un fin común. En este 
punto la colaboración entre centros y 
profesionales de distintas áreas es de 
gran ayuda para fortalecer procesos de 
transformación.

4. Producir más investigación empírica 
y estudios con muestras representati-
vas: estudios como los de García (2018), 
Huerta-Solano et al. (2018), Álvarez-
Rebolledo et al. (2019), Brunot (2019) 
o Paz-Maldonado (2018), entre otros, 
proponen el fortalecimiento de la in-
vestigación educativa situada.

Estudios sobre defensa de derechos de 
personas con discapacidad
Temas y enfoques desarrollados

Los artículos que abordan la defensa de dere-
chos, que representan cerca de 8 por ciento del 
banco de datos, se caracterizan por ser princi-
palmente ensayos teóricos que resultan de in-
vestigaciones documentales donde se revisan 
conceptos, se discuten categorías y se analizan 
los postulados legales relacionados a las PcD. 
En este último punto, existen ejemplos que 
describen casos legales enfocados en exponer 
o analizar las situaciones en las que se vulne-
ran los derechos, particularmente en el ám-
bito educativo (Tejeda-Cruz, 2019; Alcántara 
y Ornelas, 2019; Morales y Sandoval, 2017); la-
boral (Grageda,2013; Flores, 2015); social (de la 

https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.185.61376


Perfiles Educativos  |  vol. XLVI, núm. 185, 2024  |  IISUE-UNAM  |  DOI: https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.185.61376
K. Gajardo, M.C. Hernández, M.L. Campos, B.E. Zardel et al. | Diez años de investigación educativa sobre discapacidad… 137

Barreda, 2015); y legal (Romano, 2017; Ramos, 
2014). Solamente hay un trabajo de corte em-
pírico, el de Levín et al. (2015), que da cuenta 
de los resultados de una investigación acción.

En las publicaciones suele ser la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos 
(ONU, 1948) la fuente de referencia para de-
finir a las PcD como sujetos de derechos. En 
este punto sólo dos estudios mencionan la 
Convención sobre los Derechos de las PcD: 
Tejada-Cruz (2019) en su marco conceptual y 
Ramos (2014) como referencia legal de un caso 
de derecho a la capacidad jurídica.

Durante el proceso de análisis se identi-
ficaron dos subdimensiones temáticas muy 
constantes dentro del banco de datos: el con-
cepto de discapacidad y la discriminación. 
En cuanto al encuadre teórico del concepto 
“discapacidad”, es de resaltar que en algunos 
de los artículos (Dzib, 2015; Romano, 2017; De 
la Barreda, 2015; Grageda, 2013) se expone la 
discapacidad desde la teoría del déficit —una 
visión propia del ámbito médico/biologicis-
ta— y para ello retoman la definición dada 
por organizaciones como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS):

Discapacidad es el nombre que refiere a una 
condición particular que limita a una per-
sona para entender o ejercer una habilidad o 
función determinada, pero que no lo somete 
a la imposibilidad de sustituir o asistir dicha 
capacidad lesionada para el desempeño de sus 
funciones; por ejemplo, se puede caminar o 
desplazarse con ayuda de muletas; escuchar 
con el empleo de auxiliares auditivos; o comu-
nicarse con la escritura en reemplazo del len-
guaje oralizado (Romano, 2017: 106).

En contraste, otros artículos (n=2) se posi-
cionan en la teoría crítica: por ejemplo, en el 
artículo de Levín et al. (2015: 137) se parte del 
interés por “conocer la manera en que las per-
sonas con discapacidad participan del ejercicio 
de ciudadanía considerado más importante:  

el voto”. En este ejemplo los autores defienden 
la necesidad de repensar las nociones que con-
ceptualizan a la discapacidad como una falta, 
incluso aquéllas que se consideran como las 
políticamente correctas, pues aún se tiene una 
noción negativa de la discapacidad.

En el mismo tenor, Alcántara y Ornelas 
(2019: 156, cit. a Almeida y Angelino, 2012) re-
calcan: “Cabe destacar que dicho concepto [el 
de discapacidad] tiene consecuencias (cons-
titutivas) en la forma en que la gente concibe 
su identidad, en cómo debe concebirla y en 
dónde ubica su lugar en el mundo”. En líneas 
generales, llama la atención que sólo dos artí-
culos expongan líneas de pensamiento crítico 
o reflexivo y que la mayoría presente un dis-
curso institucionalizado de la discapacidad.

Los artículos que abordan la línea de la 
discriminación suelen exponer datos sobre 
las PcD en México para realizar una denuncia; 
por ejemplo, Romano (2017) retoma los datos 
de la Encuesta Nacional sobre Discrimina-
ción en México (ENADIS, 2010) para destacar 
que 34 por ciento de las personas encuestadas 
considera que no se respetan los derechos de 
los discapacitados, mientras que 65 por ciento 
de las PcD señalan que ese respeto no se ejerce.

Sin embargo, también se encuentran in-
vestigaciones propositivas: por ejemplo, Al-
cántara y Ornelas (2019: 133) sostienen que “la 
interculturalidad puede ser una vía de acción 
política para favorecer la igualdad de oportu-
nidades, la no discriminación y la no opresión 
de las personas que presentan alguna disca-
pacidad”. En esta línea, las autoras proponen 
acciones específicas para los entornos univer-
sitarios, los cuales todavía siguen siendo inac-
cesibles para las personas con discapacidad: 
“Mediante los procesos de la acción política 
de la interculturalidad se permitiría conocer 
y reconocer, desde los agentes discapacitados, 
las necesidades que presentan, sus posibilida-
des de desenvolvimiento, así como las estrate-
gias encaminadas a lograr su emancipación” 
(Alcántara y Ornelas, 2019: 144).
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Prospección de la investigación

Las investigaciones que se enfocan en la de-
fensa de los derechos de las PcD exponen po-
cos ejemplos de líneas de acción futuras. En el 
análisis sólo se identificaron dos:

1. Fortalecer los postulados del Movi-
miento de Vida Independiente (MVI). 
Levín et al. (2015) proponen, en primer 
término, un cambio en el lenguaje por 
medio del rescate de las propuestas 
del MVI. Este movimiento, en líneas 
simples, defiende la ciudadanización 
de las PcD y lucha contra los enfoques 
centrados en el déficit:

La discapacidad es cuestión del indi-
viduo y de la cultura que le rodea; se 
origina en un estado que impacta a la 
persona en su funcionamiento, pero se 
establece en interacción con su entor-
no, por lo que ha puesto al individuo en 
situación de desventaja y en una pers-
pectiva negativa (Levín et al., 2015: 146).

Los autores señalan, con ello, que 
es necesario identificar las barreras 
(sociales, culturales, arquitectónicas, 
etc.) que hacen que las PcD no tengan 
acceso a sus derechos básicos, más que 
centrarse en corregir esa “carencia” 
que injustamente se les asocia como 
inherente y que impide un cambio de 
paradigma.

2. Estudiar nuevas propuestas de accesi-
bilidad universal. Autores como Gra-
geda (2013) y Tejeda-Cruz (2019) coin-
ciden en señalar que la accesibilidad 
universal es esencial para garantizar el 
ejercicio pleno de derechos.

3. Incluir la interdisciplina: Gasca y Ávila 
(2020) exponen como vital la necesidad 
de hacer investigación transdiscipli-
nar, que estudie las transeccionalida-
des que rodean la discapacidad:

El diálogo con otras disciplinas y la 
recuperación de estrategias no imagi-
nadas nos permitirá quebrar certezas 
teóricas y metodológicas para eludir 
la homogeneización de ideas y lograr 
así la comprensión del espacio público 
desde su fragmentación (Gasca y Ávi-
la, 2020: 38).

Estudios sobre afectividad
Temas y enfoques desarrollados

Los estudios sobre la afectividad representa-
ron 7 por ciento del banco de datos final. En su 
mayoría corresponden a trabajos etnográficos 
de origen cualitativo que analizan las percep-
ciones y sentimientos de los sujetos relaciona-
dos afectivamente con PcD. Durante el proceso 
de análisis se evidenciaron tres subdimensio-
nes temáticas: 1) el cuidado y sus particulari-
dades; 2) los sentimientos ligados al proceso de 
diagnóstico y tratamiento; y 3) los impactos de 
la discapacidad en la vida familiar.

El cuidado de las PcD desde un enfoque 
afectivo es un tema novel. Maldonado (2017), 
desde una perspectiva crítica al capacitismo, 
distingue las particularidades vivenciales de 
las personas que cuidan a una PcD en el esta-
do de Puebla, centrándose específicamente en 
la interdependencia corporal. El texto señala 
que la relación entre el cuidador y la persona 
que recibe los cuidados nace de la propia or-
ganización social, que fuerza a las personas a 
una integridad corporal obligatoria (McRuer, 
2006). Así, quienes cuidan (principalmente fa-
milias, y específicamente madres) se ven obli-
gadas a aparentar una “ficción performativa 
de un cuerpo libre de discapacidad” (McRuer, 
2006: 55) cuando lo que se debe hacer es lo 
contrario. En la investigación, el autor hace 
referencia a cómo las madres se someten afec-
tivamente a la culpa y a la responsabilidad a 
partir de un imaginario creado por el sistema 
social patriarcal, falocéntrico y capacitista.

Los estudios de Méndez-Martínez et al. 
(2020), Hernández y Rascón (2020), Santana 
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(2019a, 2019b) y Rábago y Sánchez (2016) pre-
sentan una perspectiva teórica totalmente 
opuesta a la expuesta por Maldonado (2017), 
en la que las experiencias y sentimientos 
de cuidadoras de PcD son valoradas por su 
abnegación. Méndez-Martínez et al. (2020) 
analizan cómo la resiliencia juega un papel 
fundamental en el ideario de una madre cui-
dadora, mientras que Rábago y Sánchez (2016) 
y Hernández y Rascón (2020) señalan que la 
resiliencia transforma el ideario de la discapa-
cidad en la familia y la ayuda a superar la crisis 
que provoca la dependencia.

En este punto, estudios que analizan las 
experiencias de personas cuidadoras enun-
cian un dualismo complejo: por un lado, la 
necesidad imperativa de transformar el para-
digma actual por uno que asimile el hecho de 
la existencia de personas que no servirán a la 
lógica de mercado:

La díada cuidado-dependencia es algo más 
que un intercambio entre sujetos o una rela-
ción de inversión constante entre un sujeto y 
otro; de hecho, es en el encuentro diádico don-
de la continuidad productiva del sujeto apare-
ce en reglamentaciones sociales que se dirigen 
a colaborar y sostener la estructura de poder. 
Sin embargo, la capacidad de ser afectado por 
el otro es un caldo de cultivo del sueño utópico 
(Maldonado, 2017: 67).

Y, por otro lado, el excesivo valor que da 
la sociedad capacitista (situada en el paradig-
ma del déficit) a aquellas personas cuidadoras 
que se esfuerzan a diario por rehabilitar a 
sus seres queridos con algún diagnóstico de 
discapacidad:

Una vez asimilada la situación de choque ini-
cial en las familias que afrontan la discapaci-
dad de uno de sus miembros, lo más impor-
tante es asumir una posición de entrega, amor, 
estimulación, crecimiento cultural y humano, 
que tiene su esencia en la resiliencia y, por lo 
tanto, posibilitará que la familia respete la 

identidad y evolución del hijo/a o hermano/a; 
también desarrollará acciones que permiten el 
acceso y la participación de la persona con dis-
capacidad, lo que aporta al proceso inclusivo 
(Santana, 2019b: 3).

Macías y Gutiérrez (2020), Rábago y Sán-
chez (2016), López-Márquez (2017), Méndez-
Martínez et al. (2020) y Hernández y Rascón 
(2020) elaboran estudios etnográficos y des-
criptivos en los que se analiza el impacto so-
cioafectivo del diagnóstico y del tratamiento 
de la discapacidad.

En general, el abordaje del diagnóstico 
de la discapacidad dentro de las familias es 
complejo; se describe como una experiencia 
adversa, que da inicio a una serie de cuestio-
namientos vitales. Los estudios, en su totali-
dad, destacan que el diagnóstico es un punto 
de inflexión que se puede abordar de dos ma-
neras: por medio de la aceptación y por medio 
de la resignación:

Aun cuando podemos encontrar familias que 
ante la adversidad se desploman, o niegan la 
situación enfocándose en distractores que pu-
dieran paliar el dolor, también es de suma im-
portancia reconocer que las familias, a pesar 
de haber sido en alguna etapa de su vida y por 
diversos motivos fragmentadas, ante la disca-
pacidad es necesario reunir las fortalezas per-
sonales que en su conjunto conforman la resi-
liencia familiar (Rábago y Sánchez, 2016: 302).

Todos los estudios que abordan la expe-
riencia del diagnóstico utilizan interpreta-
ciones belicistas, por ello el concepto “lucha” 
es recurrente. En este aspecto, los estudios 
intentan caracterizar la experiencia vital de la 
discapacidad como un nado contracorriente, 
como una batalla constante que lleva a las fa-
milias al límite:

[las familias deben darse] la tarea de luchar 
por el lugar que por derecho les corresponde 
para ser atendidos en la salud y la educación 
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principalmente, así como un lugar en la vida 
laboral y en la sociedad en general; por lo que 
el desarrollo o el concientizar las habilidades 
resilientes en ellas, contribuye al desarrollo 
social de empoderamiento o agencia personal, 
evidente en la manera más activa de presen-
tarse socialmente ante la toma de decisiones 
que impactan en las intervenciones o trata-
mientos de su hijo o hija (Méndez-Martínez et 
al., 2020: 22).

Aquí, como en el anterior punto, se vuelve 
a rescatar la resiliencia como una característica 
fundamental de aquellos que conviven con PcD.

En cuanto al planteamiento de la discapa-
cidad en los entornos familiares, se observa 
una lógica de la corrección constante. En el 
estudio de Hernández y Rascón (2020) se ex-
pone cómo los padres y las madres abordan 
la conducta disfuncional o disruptiva de sus 
hijos en espacios sociales como la escuela, y 
cómo éstos experimentan sentimientos nega-
tivos (principalmente estrés) ante la necesidad 
social de normalización.

Prospección de la investigación

En general, los estudios que enuncian senti-
mientos y experiencias ligadas a la discapa-
cidad se sitúan en los paradigmas centrados 
en el diagnóstico, por lo que las orientaciones 
de mejora y de futuras líneas de investigación 
optan siempre por el tratamiento psicológico 
de los sujetos cuidadores y familias. Sólo un 
estudio (Maldonado, 2017) señala prospeccio-
nes de investigación propiamente dichas:

1. Promover investigaciones que desta-
quen la diferencia como un elemento 
inherente a la humanidad. Maldona-
do (2017) expone que el valor de utili-
dad que la sociedad ha dado a las PcD 
es lo que ha hecho que los procesos 
de exclusión aumenten en la sociedad 
mexicana; al respecto, es necesario que 
los paradigmas de investigación sobre 

afectividad y PcD critiquen al capacitis-
mo y propongan formas de organiza-
ción social más cooperativas.

2. Desarrollar investigaciones sobre el 
cuidado desde una perspectiva “anti- 
abnegación” (proderechos). Maldo-
nado (2017) señala que continuar ha-
ciendo investigaciones que valoren la 
abnegación de las personas cuidadoras 
de PcD quita responsabilidad a los Es-
tados sobre los regímenes de cuidado. 
El poseer apoyo multidisciplinar para 
acompañar a las PcD sería una alterna-
tiva idónea para rebajar la carga que 
llevan, sobre todo, las madres de PcD.

Estudios sobre accesibilidad
Temas y enfoques desarrollados

Los estudios sobre accesibilidad para las PcD 
representan 6 por ciento del banco de datos y 
se caracterizan por ser, en su mayoría (n=6), 
estudios de caso con orientación cualitativa 
dirigidos por investigadores del área arqui-
tectónica y tecnológica. Específicamente, las 
investigaciones reportadas en los artículos 
suelen contextualizarse en instituciones de 
educación del nivel medio superior (De la 
Cruz, 2020; Gaillard y Guillard, 2020) y supe-
rior (Aquino et al., 2012; Cíntora et al., 2019; 
Guevara y Márquez, 2019; Pérez López y Me-
mije, 2015; Pérez-Castro, 2019a); en el sector 
turístico (Matamoros et al., 2019) y en el de-
portivo (López Díaz, 2019).

Teóricamente, es de suma importancia 
comprender los conceptos de “inclusión” y 
“barreras” para reconocer su importancia 
para eliminar la violencia y discriminación 
hacia las PcD. Pérez-Castro (2019, cit. a Booth 
y Ainscow, 2002) señala que:

Una de las metas de la inclusión, además de 
reconocer el valor de la diversidad humana y 
fortalecer la participación de las personas en 
los distintos ámbitos de la vida social, es iden-
tificar y reducir las barreras que obstaculizan 
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su desarrollo personal y colectivo (Pérez-Cas-
tro, 2019b: 3).

Dar cuenta de las barreras contextuales 
que obstaculizan, dificultan o impiden la pre-
sencia, el aprendizaje y la participación de las 
personas con discapacidad; analizarlas, pro-
poner estrategias para reducirlas, eliminarlas 
o indagar qué han hecho las instituciones o 
cómo han hecho las PcD para romperlas, son 
los ejes de interés temático de este conjunto 
de trabajos. La tesis de fondo en los artículos 
es, de alguna manera, que para que haya in-
clusión se deben de eliminar o reducir las ba-
rreras, lo cual implica hablar de accesibilidad.

Durante la investigación se identificaron 
dos grandes subdimensiones que abarcan la 
totalidad del banco de datos: la accesibilidad 
física y arquitectónica; y la accesibilidad tec-
nológica. Respecto a la accesibilidad física y 
arquitectónica dice Pérez-Castro (2019b: 15) 
que “las barreras ambientales, en especial 
las físicas, han sido las que más se han abor-
dado en la educación superior”. La revisión 
de la literatura confirma esto: la eliminación 
de barreras arquitectónicas en la educación 
superior es uno de los aspectos de accesibili-
dad recurrentemente señalados en la inves-
tigación mexicana, ya sea porque la teoría lo 
señala como básico o porque la investigación 
empírica confirma que las PcD lo necesitan.

En línea con lo anterior, se exponen va-
rios ejemplos: Aquino et al. (2012) realizan un 
estudio con estudiantes con ceguera y baja 
visión matriculados en la universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco; y Cíntora et al. (2019) 
analizan los dilemas arquitectónicos de adap-
tar edificios educativos con valor histórico. 
En ambos estudios, las PcD participantes 
reclaman carencias diversas, las cuales van 
desde una falta de previsión de los apoyos que 
inicialmente necesitan para conocer el espa-
cio geográfico, hasta la falta de señalizaciones 
y espacios libres de barreras: rampas adecua-
das, piso sin relieves accidentados, etc.

Llama la atención lo expuesto en el trabajo 
de Cíntora et al. (2019), que responde a un pa-
trón de respuesta común en los estudios sobre 
accesibilidad arquitectónica: en general, al ha-
blar de accesibilidad arquitectónica se piensa 
en el tránsito para personas con movilidad 
reducida y pocas veces se menciona otro tipo 
de barreras:

En el Colegio de San Nicolás… en dado caso 
que existiera algún estudiante con discapacidad 
auditiva les comentaré que el edificio es muy 
alto y los trechos de las aulas también y, por lo 
tanto, la acústica no es nada favorable porque se 
hace mucho eco (Cíntora et al., 2019: 7).

Respecto a la accesibilidad tecnológica, 
gran parte de los estudios (Guevara y Már-
quez, 2019; Gaillard y Aguilar, 2020, por men-
cionar algunos) defienden la idea de que la 
oferta de programas educativos virtuales a 
través de las tecnologías de información y co-
municación (TIC) han ayudado a la inclusión 
de las PcD (Cruz-Vadillo y Casillas, 2017). De 
acuerdo con Luque y Rodríguez (2009), las 
TIC en las IES no fueron diseñadas específi-
camente para las PcD, pero su uso disminuye 
las dificultades derivadas de la movilidad, la 
audición o la visión reducidas, al igual que fa-
vorecen la independencia y permiten que las y 
los estudiantes mejoren su desempeño acadé-
mico, cultural y de comunicación.

Otro punto que destaca de la revisión es 
que las TIC son herramientas que han ido 
transformando las formas de enseñanza (Gai-
llard y Aguilar, 2020) y han ayudado a eliminar 
ciertas barreras, lo que favorece la incorpora-
ción de las PcD a la educación media y supe-
rior. Los artículos señalan varios recursos, por 
ejemplo: los subtítulos en los recursos multi-
media; contar con herramientas de accesibili-
dad universal, como puede ser el software que 
mencionan Guevara y Márquez (2019): “con-
trol por botón” y “voiceover”; las máquinas de 
escribir Perkins y las computadoras parlantes 
que señalan Aquino et al., (2012).
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Cabe acentuar que los estudios también 
señalan algunos problemas: en primer lugar, 
los equipos, programas, software, etc., no son 
económicos y en muchos casos los estudian-
tes logran acceder a ellos sólo cuando el Esta-
do se los facilita. Aquino et al. (2012) describen 
una experiencia de éxito en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco: “la mayoría de 
nuestros estudiantes posee una computadora 
parlante que les fue otorgada por el Gobierno 
del Estado” (Aquino et al., 2012: 16). Guevara y 
Márquez (2019: 94) señalan una crítica al sis-
tema, pues cuando el Estado no está presen-
te, sólo las familias con recursos económicos 
pueden acceder a estas herramientas: “si bien 
las herramientas tecnológicas pueden romper 
alguna barrera, el costo económico de éstas 
resulta una barrera”.

En segundo lugar, para usar estas herra-
mientas tecnológicas la mayoría de las veces 
se necesita que el material esté digitalizado y 
cumpla con las especificaciones de accesibili-
dad, y eso no siempre es así: “hay textos que 
no están disponibles o digitalizados, no existe 
una librería en braille o no están los libros en 
audio; no hay mucho material didáctico que 
se pueda consultar” (Aquino et al., 2012: 16).

Y en tercer lugar, muchas veces, aunque 
se cuente con equipos o herramientas tec-
nológicas, el material no es accesible para los 
estudiantes con discapacidad porque éstos re-
quieren del apoyo de otros y en muchos casos 
ese apoyo es exclusivamente el de la familia 
(Guevara y Márquez, 2019).

Prospección de la investigación

De la revisión de los artículos de investigación 
dedicados a estudiar el tema de la accesibili-
dad como forma de exclusión educativa de las 
PcD se pueden extraer las siguientes oportuni-
dades de investigación:

1. Producir investigación sobre accesibi-
lidad más compleja y propositiva. Cín-
tora et al. (2019), Guevara y Márquez 

(2019), Matamoros et al. (2019) y Pérez-
Castro (2019b) exponen que el estudio 
de las barreras físicas y arquitectónicas 
suele ser lo primero que se considera 
al momento de hablar de accesibili-
dad, sin embargo, el tratamiento de 
este tema muchas veces se reduce a la 
construcción de rampas en las institu-
ciones educativas. El estudio sobre ac-
cesibilidad debe darse de forma multi-
dimensional, a partir de reconocer que 
existen muchos tipos de barreras en 
múltiples locaciones.

2. Generar investigación que promueva 
un paradigma inclusivo de la discapa-
cidad. Gaillard y Aguilar (2020) seña-
lan que gran parte de la investigación 
sobre accesibilidad se centra en resol-
ver el déficit de las PcD y no el trata-
miento de las barreras contextuales; al 
respecto, los autores señalan la necesi-
dad de educar a quienes conforman las 
instituciones sociales en este paradig-
ma antes de ofrecer remedios a medida 
que surgen los problemas.

3. Apelar por producir redes institucio-
nales que se encarguen de llevar a cabo 
procesos de accesibilidad. Guevara y 
Márquez (2019), Matamoros et al. (2019) 
y López y Álvarez (2021) proponen la 
creación de una red institucional que 
esté comprometida con la educación 
inclusiva para PcD; al respecto, plan-
tean que las acciones individuales de 
los centros, facultades y/o institutos no 
son suficientes para abordar las pro-
blemáticas que hoy se dan en el país.

Conclusiones

Dado el objetivo principal de este artículo, 
que consiste en describir las temáticas y en-
foques teóricos que se presentaron con mayor 
frecuencia entre 2012-2022 en la investigación 
educativa en torno a la discapacidad en Mé-
xico, así como las prospecciones que en ellas 
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se presentan, centraremos los resultados en 
cuatro áreas temáticas:

1. Para lo relativo a la escolarización en 
educación formal y no formal sobre-
salen los estudios preocupados por dar 
cuenta tanto de la formación inicial y 
continua del docente, como de las po-
líticas educativas. Referente al primer 
aspecto, la formación docente, si bien 
está entre las investigaciones más fre-
cuentes, se nota un escaso señalamien-
to a la formación docente en perspec-
tiva de inclusión. Las investigaciones 
reportan la relevancia de la formación 
docente en temas relativos al TEA, a las 
personas ciegas o con baja visión y per-
sonas sordas, por lo que generalmente 
se plantea esta formación desde una 
perspectiva de la adecuación curricu-
lar, propia del modelo de integración, 
y no de inclusión. La prospectiva de 
investigación en este rubro se dirige ha-
cia el fortalecimiento de una formación 
docente de calidad y a la colaboración 
interprofesional.

En cuanto al segundo aspecto —las 
políticas educativas— se suele estudiar 
desde lo teórico-propositivo y lo expo-
sitivo, por lo que la narrativa se enmar-
ca en lo histórico cronológico de las 
políticas, sin una profundización crí-
tica-analítica. La prospectiva de estas 
investigaciones, en la mayoría de los 
casos, versa en resaltar la necesidad de 
promulgar leyes y políticas educativas 
coherentes con los tratados internacio-
nales; así como en revisar los impactos 
de éstas en las prácticas.

2. Los estudios sobre los derechos huma-
nos de las PcD fue otra de las áreas de-
tectadas con mayor frecuencia, misma 
que se presenta, principalmente, a tra-
vés de ensayos teóricos e investigaciones 
documentales que se subdividen en:  
1) conceptualización de la discapacidad; 

y 2) discriminación. Estas dos subdi-
mensiones son analizadas desde lo 
meramente legal, por lo que llama la 
atención que sólo dos textos abordan 
los derechos humanos de las PcD desde 
posturas crítico-reflexivas; la mayo-
ría de los artículos lo hacen desde un 
discurso más institucionalizado de la 
discapacidad. También hay autores que 
estudian la temática desde una perspec-
tiva de discriminación, por lo que expo-
nen y enfatizan las acciones relativas a 
la denuncia como las más apremiantes. 
La prospección para este banco de datos 
se dirige hacia el fortalecimiento de los 
postulados del Movimiento de Vida In-
dependiente, a las nuevas propuestas de 
accesibilidad universal y a la investiga-
ción interdisciplinar.

3. Respecto a la investigación sobre las re-
laciones de afectividad con las PcD, ésta 
se aborda, en su mayoría, desde enfo-
ques etnográficos, que en este artículo se 
han agrupado en tres subdimensiones:
a) El cuidado de las PcD como tema 

nuevo en el campo de estudio en 
torno a la discapacidad, aunado a 
que se hace desde una perspectiva de 
crítica al capacitismo y las figuras de 
abnegación y resiliencia. Asimismo, 
se plantea la necesidad de conformar 
nuevos paradigmas que postulen 
el cuidado de las PcD desvinculado 
de su pretensión de incorporarlos a 
la lógica de mercado y de tratar de 
comprender la labor del cuidador 
desde el lente de la abnegación.

b) El diagnóstico y tratamiento en re-
lación con el impacto socio afectivo 
que tienen en las familias, su afron-
tamiento, la aceptación o la resigna-
ción; se resalta que el efecto siempre 
es fuerte y se vive como una batalla 
constante y a contracorriente.

c) Los impactos de la discapacidad 
en la vida familiar (aceptación y 
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resignación). Las propuestas para 
investigaciones futuras en el área 
de la afectividad se perfilan hacia 
la promoción de la diferencia como 
un elemento inherente a la hu-
manidad y al estudio del cuidado 
desde una perspectiva “antiabne-
gación” (proderechos).

4. Para el tema de accesibilidad, sobre-
salen las investigaciones sobre accesi-
bilidad física y arquitectónica en edu-
cación media y superior. Los estudios 
vinculan la inclusión con accesibilidad, 
por ello analizan las acciones que han 
emprendido las instituciones educati-
vas para incluir a las PcD al disminuir 
los obstáculos que impiden su acceso; 
además, realizan propuestas para re-
ducir o eliminar esos obstáculos. Algu-
nas limitantes en estos estudios es que 
se centran sólo en las instituciones de 
educación superior y se ocupan única-
mente del tránsito de las personas con 
movilidad reducida, sin tomar en cuen-
ta otro tipo de barreras. La prospección 
en este tema gira en torno a promover 
investigaciones multidimensionales 
de la accesibilidad, porque las barreras 
que enfrentan las PcD son tantas como 
las discapacidades que se presentan. En 
este mismo sentido, se sugieren inves-
tigaciones que aporten a la formación 
de personal educativo que atiende 
a las personas con discapacidad; en 
esta línea destacan las propuestas que 

indaguen sobre la existencia y confor-
mación de redes institucionales com-
prometidas con la educación inclusiva.

En términos generales, las conclusiones 
de la revisión sistematizada de las investiga-
ciones en torno a la discapacidad en estos diez 
años en México apuntan a resaltar el impacto 
que ha tenido la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad (2008), 
sobre todo en los enfoques metodológicos y 
epistemológicos de la mayoría de las investi-
gaciones. En cuanto a lo metodológico, el uso 
frecuente de técnicas cualitativas muestra un 
interés por el acercamiento a las prácticas y 
a los actores, así como a lo que en diferentes 
contextos ocurre en torno a las ideas de jus-
ticia e igualdad, promovidas por la Conven-
ción. Referente a lo epistemológico, los temas 
y marcos conceptuales de la discapacidad 
también se trabajan desde los postulados de 
la igualdad y la justicia, es decir, todavía se 
aprecia una carga importante hacia lo médico 
rehabilitador, a pesar de que, actualmente, el 
tema de los derechos humanos acerca la mira-
da a lo político y social.

Por último, se considera apremiante que 
las investigaciones iluminen y den cabida a 
las realidades que viven las PcD en voz propia 
y que la academia ponga en juego el ejercicio 
de interrogación, tensión e interpelación que 
dichas voces y sentires hagan a los modelos y 
políticas educativas, así como a las leyes que 
hablan en nombre de ellas, pero sin ellas.
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