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RESUMEN: El presente artículo analiza la accesibilidad comunicacional e informacional (ACI) en la literatura sobre educación 
superior. La ACI no se limita a la oferta de apoyos o servicios de comunicación especializados para personas sordas y con 
discapacidad visual. El concepto de ACI en la educación superior es plural e implica en la eliminación de cualquier barrera que 
restrinja la libertad y el acceso igualitario a la amplia gama de medios de información y diferentes formas de comunicación en 
el ambiente universitario. Teniendo en cuenta estos aspectos, esta investigación se caracteriza en una revisión sistemática de la 
literatura, en la que se utilizó como instrumento el Programa NVivo y la lectura pormenorizada con el propósito de examinar 165 
publicaciones en formato de disertación de maestría, tesis doctorales y artículos científicos indexados en bases de datos de España 
y Brasil. La conclusión de los análisis indica que la ACI es un concepto de abordaje interdisciplinar y, aunque no se presenta como 
el principal objeto de estudio de la mayoría de los textos revisados, emerge como una cuestión crucial, presentada por los autores, 
en las dimensiones de participación, convivencia y aprendizaje de estudiantes universitarios con deficiencia.
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ABSTRACT: This article analyzes the communication and information accessibility (CIA) in the literature on higher education. 
The ICA is not limited to offering specialized communication supports or services for people who are deaf and visually impaired. 
The concept of CIA in higher education is plural and implies the elimination of any barrier that restricts freedom and equal access 
to the wide range of information media and different forms of communication in the university environment. This research is 
characterized as a systematic review of the literature, in which the NVivo Program and detailed reading were used as an instrument 
with the purpose of examining 165 publications in the format of Master’s thesis, Doctoral dissertations and scientific articles 
indexed in databases from Spain and Brazil. The conclusion of the analyzes indicates that CIA is an interdisciplinary concept and, 
although it is not presented as the main object of study in most of the reviewed texts, it emerges as a decisive issue, presented by 
the authors, in the dimensions of participation, coexistence and learning of university students with disabilities.
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1 introducción

La vida humana está dividida en dos mundos: el tecnológico y el natural. Existe una 
línea tenue entre la humanidad y la tecnología, lo cual se pierde el sentido de lo que es natural o 
artificial en la constitución de las identidades (Woodward, 2000). Se puede afirmar que grande 
parte de la experiencia humana hoy es reglada por el uso de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). En ese contexto, las aplicaciones digitales influencian directamente en la 
gestión de las actividades cotidianas, así como en la manera de interactuación por medio de las 
redes sociales. Tal realidad genera múltiples debates sobre el impacto del mundo cibernético en 
la cultura y las identidades.

Siguiendo el flujo histórico, la adquisición de competencias digitales se convirtió 
en una exigencia para la participación en la vida moderna (Engen, 2019). El acceso a la infor-
mación y la oportunidad de interactuación por medio de los dispositivos móviles están revo-
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lucionando la vida de las personas con discapacidad. La comunicación que, en muchos casos, 
dependían de la mediación de personas sin discapacidad, ahora se modifica, ya que por medio 
de los aparatos digitales como smartphones, las personas con discapacidad pueden interactuar 
con los demás y gestionar los contenidos que les apetecen, desde que sean disponibles solucio-
nes de accesibilidad (Colacique, 2013). 

Así, cuando un grupo es privado de sus libertades fundamentales, como ir, venir, 
convivir y comunicarse (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011; Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 2007), el uso de internet representa una necesidad primaria, mucho 
más que el consumo secundario, pues se convierten en la oportunidad de romper las barreras 
en el cotidiano, lo que ayuda a salir del aislamiento, del anonimato y de la condición de desin-
formación (Silva, 2019). 

Con el propósito de ampliar la participación social, la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (ONU, 2007) establece la accesibilidad como norma para 
ofrecer la mayor calidad de vida a las personas con discapacidad, incluyendo la eliminación de 
barreras comunicacionales e informacionales y el protagonismo en el uso de las TIC. Según 
la Convención (ONU, 2007), los países necesitan adoptar medidas de accesibilidad que sean 
capaces de promover el “acceso, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
informaciones y comunicaciones” (ONU, 2007, art. 9). 

A pesar de la ACI componer las directrices internacionales en defensa de los dere-
chos de las personas con discapacidad, el disfrute de los ambientes virtuales accesibles aún 
no es parte de la vida de muchas personas debido a las barreras en el acceso a la información 
(International Telecommunication Union [ITU], 2017). Por ello, el tema de la inclusión digi-
tal se ha convertido en una preocupación política del presente siglo. 

La Agenda 2015-2030 de la ONU resguarda, en sus principios, que el progreso de las 
sociedades no debe “dejar a nadie atrás”, sobre todo, aquellas personas que están en condición 
de vulnerabilidad. La inclusión es un tema transversal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), especialmente, para reducir las desigualdades y contribuir para la innovación tecnoló-
gica y el desarrollo de las sociedades del conocimiento. Los ODS fueron formulados a partir de 
los datos sobre las desigualdades que aún se constituyen en el reto para los países. 

Las desigualdades sociales involucran marcos económicos, pero también aspectos de 
género, raza, etnia, discapacidad y de desigualdades en el acceso a las redes, bienes y servicios. 
Particularmente en relación al uso de internet, la Unión Internacional de Telecomunicación 
(ITU, 2017) revela que 3,7 billones de personas en el mundo no tienen acceso a la navegación 
online: número que representa la grande marca de más de la mitad de la población mundial 
(57%). La desigualdad de acceso a internet alcanza 85% de los países con bajos Índices de 
Desarrollo Humano (IDH) y 60% de los países en desarrollo. En cambio, 81% de los países 
desarrollados han universalizado el servicio (ITU, 2017). 

En la agregación de la categoría género, hay desigualdad en la proporción de muje-
res y hombres que utilizan internet. En todo el mundo, el número de mujeres conectadas es 
inferior a 12% de la misma proporción de hombres (ITU, 2017). En los países con bajos IDH 
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apenas una de cada siete mujeres utiliza internet, mientras el número es más favorable para los 
hombres que es uno entre cada cinco hombres (ITU, 2017). Un dato curioso es que la América 
es el continente con mayor paridad de género en la navegación online en comparación a las 
demás partes del mundo. El informe del ITU señala la hipótesis de relación entre la mayor 
equiparación de ingreso de hombres y mujeres en las universidades del continente americano 
con la democratización del acceso a internet (ITU, 2017). Por lo que indica los datos del ITU, 
el acceso igualitario de hombres y mujeres a la carrera universitaria es un factor que influye en 
la mayor inclusión digital en la sociedad. 

No obstante, los datos sobre discapacidad indican que el acceso a la educación su-
perior no garantiza la inclusión digital, pues diferente de lo que indica el informe del ITU, la 
formación universitaria es un espacio donde emergen diferentes barreras comunicaciones e in-
formacionales para ese colectivo (OMS, 2011; Silva, 2020). Corroborando con esa realidad, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) registra que las personas con discapacidad, en 
cualquier parte del mundo, son privadas de conectarse a internet en virtud de inaccesibilidad 
de los aparatos; incumplimiento de las normas de accesibilidad en las plataformas digitales, 
incluso la falta de actualización de estas normas; alto costo de las tecnologías, de los servicios 
de internet y de las ayudas técnicas para la adaptación de los medios digitales y aún porque la 
velocidad del desarrollo tecnológico no acompaña la planificación de diseños accesibles.

En las investigaciones, experiencias localizadas demuestran que las variables de géne-
ro y discapacidad influencian en el grado de acceso a la información y de poder de comunica-
ción de grupos específicos en las universidades (Bernardo et al., 2020; Silva, 2020). El estudio 
de caso, presentado por Silva (2020), revela que esta etapa de enseñanza es marcada por la inac-
cesibilidad informacional y por la exclusión digital en el ingreso, por ejemplo, en la inscripción 
online y en la realización de los exámenes de admisión en los cursos universitarios y durante 
la permanencia, lo cual estudiantes con discapacidad, sobre todo, mujeres sordas, sufren un 
continuo proceso de desempoderamiento y de restricción de su libertad de expresión, aún más 
en programas de formación con mayor representación del alumnado masculino (Silva, 2020).

El proceso de exclusión comunicacional e informacional ocurre no solo en dimen-
siones digitales de la experiencia universitaria – como en el inacceso a internet –, pero también 
en la no planificación del diseño universal en las instituciones o por la insuficiente presencia de 
profesionales de docencia y traducción de lengua de signos en los espacios universitarios. La in-
vestigación de Silva (2020) evidencia que la dimensión intersubjetiva tiene grande impacto en 
la ausencia de la oferta de la ACI en la vivencia académica de universitarios con discapacidad. 
Por ejemplo, el hecho de ignorar – no interactuar, aislar o ser indiferente a – la presencia de 
estudiantes con discapacidad en la universidad se constituye en una barrera, que muchas veces, 
es invisible por no ser un evento concreto o inmediatamente observable. Sin embargo, las acti-
tudes de omisión discriminatoria es un factor de extremo riesgo que desempodera y reduce la 
capacidad de expresión y comunicación, así como también niega la oportunidad de aprendizaje 
tanto en espacios virtuales como presenciales (Silva, 2020).

En consonancia, la investigación de Bernardo et al. (2020) evidencia que en la co-
municación entre universitarios existen situaciones de barreras actitudinales como el acoso y 
el ciberacoso, influenciando casos de abandono de la carrera. Los estudiantes con discapacidad 
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están vulnerables a pasar por estos tipos de situaciones en la educación superior debido a dis-
criminación en razón de la discapacidad. 

Por tanto, las investigaciones que se comprometen en examinar las condiciones de 
ACI tienen relevancia social, una vez que la eliminación de barreras es un compromiso interna-
cional en oposición a los riesgos de exclusión, violencia y no participación en espacios de edu-
cación formal, como la enseñanza universitaria (ONU, 2007, 2015). Además de la importancia 
social en las investigaciones sobre ACI, ese enfoque tiene relevancia académica pues hay poca 
visibilidad de las cuestiones ACI relacionadas a la educación superior, siendo esa muchas veces 
reducida a las demandas de los discentes sordos, lo que dificulta la ampliación de los estudios 
sobre el tema y la profundización conceptual de la ACI. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el presente texto tiene el objetivo analizar la ACI 
en las publicaciones recientes sobre la educación superior. La ACI es parte del marco legal 
en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en diversos países, como Brasil 
y España, siendo una norma que extrapola el ámbito digital, pues involucra los diferentes 
medios, sistemas, servicios y actitudes relacionadas a las situaciones de comunicación e infor-
mación (Álvarez-Pérez & López-Aguilar, 2015; Carvalho, 2013; Silva, 2019). A lo largo de las 
secciones, se pretende identificar los principales ejes temáticos difundidos por los investigado-
res y las discusiones que centran sus estudios para entender cómo ese tipo de accesibilidad se 
aplica a la formación universitaria y cuáles son los avances y las barreras enfrentadas por los 
estudiantes con discapacidad.

2 método

Esa investigación involucra a recopilación de datos cualitativos y cuantitativos con 
el objetivo de analizar la accesibilidad comunicacional e informacional (ACI) en la literatura 
actual sobre educación superior. Se lleva a cabo una revisión sistemática como tipo de análisis, 
lo cual ha como fundamento la planificación de un diseño metodológico para compilación e 
interpretación crítica de los datos a partir de criterios explícitos e sistemáticos (Silva, 2019).      

En este sentido, los bases de datos de la Universidad de Salamanca (España) y de la 
Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Brasil) fueron las plataformas utiliza-
das para identificar las publicaciones revisadas. El marco temporal delimitado para la revisión 
de literatura fue de 2012 a 2022. El período mencionado tiene en cuenta una revisión de lite-
ratura realizada anteriormente, lo cual se analizaron 304 publicaciones. En la revisión primera, 
ha sido perceptible que el tema de accesibilidad en la educación superior era poco diseminado 
en los bancos de datos elegidos. No obstante, en las búsquedas recientes se verifica una gran 
difusión de estudios sobre la temática. 

La revisión de literatura se desarrolló en tres momentos. En el primero momen-
to, fueron priorizadas las publicaciones dentro del marco temporal de los últimos diez años 
con enfoque en la accesibilidad en la educación superior. A partir de la combinación de los 
descriptores ‘accesibilidad’, ‘discapacidad’, ‘inclusión’, ‘educación superior’ y ‘universidad’ se 
ha hecho búsquedas en las dos bases de datos delimitadas. Los descriptores primarios fueron 
‘accesibilidad’, ‘discapacidad’ y ‘educación superior’, siguiendo con las variantes de los demás 
descriptores siempre que los resultados eran insuficientes en el cuantitativo o las publicaciones 
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no correspondían al enfoque recortado. Para la comprobación de la similitud temática (o no) 
en los trabajos mapeados, fue realizada la lectura de los títulos y resúmenes. En esa etapa, 165 
publicaciones fueron elegidas para la realización de la revisión sistemática. Esas publicaciones 
se caracterizan por artículos completos y tesis de máster y doctorado. 

La segunda etapa de esa revisión se centró en la consulta en el Programa NVivo 
por medio del recurso de frecuencia de palabras, lo cual los 165 textos completos han sido 
sometidos simultáneamente a ese recurso con la finalidad de generar los términos y conceptos 
mencionados en mayor incidencia en las publicaciones Por fin, en el tercer momento, los datos 
recopilados en el NVivo fueron contrastados con las informaciones obtenidas en la lectura 
pormenorizada de los textos. En esa etapa, se categorizaron los siguientes aspectos: objetivos; 
preguntas; diseño de investigación; principales conceptos; resultados y conclusiones. En cada 
momento de la recopilación de los datos, las informaciones fueron contrapuestas en puntos de 
convergencias y contradicciones de modo que emergieron interpretaciones e inferencias sobre 
el cuerpo textual.

3 cArActerizAción de los ejes temáticos en el cAmPo de lA AccesiBilidAd

Se confirmó que el estudio de la accesibilidad en la educación superior es inter-
disciplinar (Borges, 2013; Conselho, 2015; Moola, 2015; Moura, 2016; Zampar, 2015). 
Concretamente, las publicaciones revisadas se concentran en líneas de la Educación, Sociología, 
Política, Derecho, Psicología, Comunicación, Cultura, Artes, Gestión, Economía, Matemática, 
Arquitectura, Tecnología y Design. No obstante, cada investigador examinó la accesibilidad 
desde un área específica, siendo el análisis del conjunto de las investigaciones lo que genera un 
cuerpo teórico hibrido. 

Se evidencia que la interdisciplinaridad del tema resulta del sentido empírico amplío 
de la accesibilidad, pues las publicaciones detallan la transversalidad de la accesibilidad en 
diferentes ámbitos de la experiencia universitaria, tal como las relaciones humanas, los am-
bientes y los medios de comunicación (Branco, 2015; Brunelli, 2015; Conselho, 2015; Mañas, 
2015; Santos, 2013; Vigentim, 2014; Zubillaga & Pastor, 2013). La flexibilidad disciplinar 
para evaluar las condiciones de accesibilidad en la educación superior revela la superación de 
una visión especializada y “unilateral del conocimiento” (Silva & González-Gil, 2017, p. 10). 
Tal inclinación contribuye para la producción de nuevos saberes, pues ayuda a romper fronteras 
disciplinarias y superar cánones (Costa, 2005) enraizados en la Educación Especial – área de 
dominio de la producción de los estudios sobre discapacidad (Silva & Ferreira, 2017). 

Por tanto, la literatura sobre accesibilidad en la educación superior mira para las barre-
ras en los escenarios, en las relaciones y en los sistemas de comunicación e información (Lorensi, 
2014; Mañas, 2015; Vigentim, 2014; Zubillaga & Pastor, 2013). Ese tipo de análisis supera la 
pura observación individualista y negativa de la discapacidad que, según Mike Oliver (1983, 
p. 24), se fundamenta en la noción de “tragedia personal” hacia las personas con discapacidad.
Contrariamente, se constata que, cuando se investiga la accesibilidad, el investigador analiza los
contextos más amplios y no apenas la causa y el efecto de la discapacidad. Por ello, el investigador
tiene que salir del lugar común para encontrar repuestas fuera del campo (Morin, 2010).
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Las investigaciones revisadas identifi can barreras asociadas que emergen de la intrín-
seca multidimensionalidad de la accesibilidad (Cambiaghi, 2007; Fuentes et al., 2016; Lippo, 
2012; Silva, 2019). Los autores al investigar una dimensión de la accesibilidad revelan otras 
dimensiones encubiertas. En esa dirección, cuatro tipos pr incipales de la accesibilidad apare-
cieron en las publicaciones: 1) actitudinal; 2) comunicacional e informacional; 3) curricular y 
metodológica; 4) arquitectónica y estructural, de modo como defi ne la Figura 1.

Figura 1 
Transversalidad del concepto de la accesibilidad en la educación superior

Nota. La Figura 1 presenta la transversalidad del concepto de la accesibilidad en la educación superior, lo cual la acce-
sibilidad es defi nida como la calidad del acceso y el acceso con calidad. El concepto de accesibilidad es comprendido 
en los trabajos publicados por la dimensión actitudinal, enfocando la cultura académica, la diferencia y la identidad de 
la comunidad universitaria; por la dimensión comunicacional e informacional que tiene relación con la producción, 
difusión, recepción e intercambio de mensaje e información; por la dimensión curricular y metodológica que hace 
alusión a las prácticas pedagógicas y metodologías de aprendizaje y, por fi n, la dimensión arquitectónica y estructural 
conceptuada por las condiciones materiales de los espacios físicos y virtuales de las instituciones de educación superior.

La ACI es transversal a los demás tipos de accesibilidad, siendo objeto de estudio, 
directamente, de algunas de las publicaciones (Santos, 2013; Silva, 2 014; Zubillaga & Pastor, 
2013). En la educación superior, la ACI compone la etapa de ingreso, permanencia y par-
ticipación (Mañas, 2015; Mendes, 201 5; Silva, 2014). Carvalho (2013), Mendes ( 2015), 
Silva (2014) y Vigentim (2014) examinan el tema a luz de la legislación, específi camente, del 
Decreto Brasileño n° 5.296/2004 que defi ne barreras en la comunicación e información como 
cualquier obstáculo que difi culten o imposibiliten “el acceso a la información y la expresión o el 
recibimiento de mensajes por intermedio de dispositivos, medios o sistemas de comunicación 
de gran escala o no” (Decreto n° 5.296, 2004, art. 8°). Ha y el consenso entre investigadores de 
que la ACI es un derecho efectuado por medio de la intervención para ampliar la libertad de 
expresión, de intercambio y de acceso a los contenidos compartidos en la sociedad en espacios 
arquitectónicos y virtuales (Santos, 2013; Vigentim, 2014). 

Los ejes  temáticos más explorados por los autores fueron seis (Gráfi co 1). Se ha po-
dido observar la centralidad de los seis temas en el total de las publicaciones, averiguando el 
porcentaje de frecuencia de cada temática en el conjunto de textos revisados:  
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Gráfi co 1
Ejes temáticos de las investigaciones revisadas (%)

El Gráfi co 1 indica que las “voces” de las personas con discapacidad sobre las situacio-
nes de aprendizaje en la educación superior fue el eje temático con mayor representatividad en 
los trabajos revisados (56% de 100%). Mientras, los enfoques investigativos sobre la ACI en el 
uso de recursos, tecnologías y ambientes virtuales de aprendizaje en la formación universitaria 
puntuaron la menor aparición en las publicaciones (13% de 100%). Los demás ejes temáticos 
abordan la accesibilidad en la política institucional (52% de 100%); en la disponibilidad de 
profesionales y servicios (32% de 100%); en los entornos arquitectónicos (24% de 100%) y en 
la formación de los profesores en prácticas pedagógicas inclusivas (16% de 100%). El menor 
porcentual de publicaciones que analizaron las condiciones de ACI indica que el este no es un 
objeto de estudio prioritario para la mayoría de los investigadores. 

Sin embargo, en la lectura crítica de las publicaciones, se evidencia que la comunica-
ción y la información, aunque no sean intencionalmente examinadas por los autores, confi gu-
ran los demás ejes temáticos, porque estas dimensiones componen las dimensiones de la accesi-
bilidad en la experiencia universitaria discente. Por ejemplo, la comunicación y la información 
están presentes en el intercambio de los universitarios con discapacidad con los docentes y 
compañeros de clase (Álvarez-Pérez & López-Aguilar, 2015; Carvalho, 2013; Santos, 2013); en 
 los avisos y convocatorias en las paredes y en los sitios web de las instituciones (Silva, 2014); en 
el currículo, métodos de aprendizaje y en los materiales d idácticos (Bel et al., 2012).

En consecuencia, los datos que emergieron en el uso del Pr ograma NVivo 11 regis-
tran los términos “información”, “tecnología”, “comunicación” y “LIBRAS” en las cien palabras 
más frecuentes del total de textos revisados. Por la frecuencia de aparición, se nota que estos tér-
minos son imprescindibles en las investigaciones sobre accesibilidad en la educación superior, 
aunque, como anunciado anteriormente, no sean objeto de estudio de la gran mayoría de los 
autores. El Gráfi co 2 describe el total de veces que las palabras son mencionadas en los textos:
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Gráfi co 2 
Frecuencia de palabras en las publicaciones revisadas (por unidad) 

En la lectura pormenorizada de las publicaciones, se comprobó que las palabras más 
citadas en el NVivo enfocan el contexto de la educación a distancia, pero también el impacto de 
las nuevas TIC en la formación presencial, lo cual se analizaron el aprendizaje de los estudiantes 
con discapacidad y el grado de accesibilidad o barreras en la comunicación con los profesores y 
sus compañeros de clase (Branco, 2015; Brunelli, 2015; Lorensi, 2014; Santos, 2013). 

Las exigencias del mundo globalizad o tienen fomentado proyectos de innovación en 
el planteamiento de las situaciones de aprendizaje y comunicación en la educación superior, lo 
que incluye el uso de métodos activos e híbridos de enseñanza, así como una amplía y creativa 
posibilidad de los docentes desarrollar diseños de aprendizaje innovadores (Marcelo-García et 
al. 2011). Se observa que el proyecto de innovación tecnológica para el aprendizaje no es tá uni-
versalizado en las instituciones de educación superior, pero emerge, en muchas de las publica-
ciones, como algo bastante favorable en el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad 
(Lorensi, 2014; Mañas, 2015; Serra Júnior, 2014).

Por ejemplo, Juvencio (2013) investigó la utilización de las nueva s TIC como recur-
sos que proporcionan la calidad y la accesibilid ad en el ingreso, la permanencia y la indepen-
dencia de personas con discapacidad en la educación superior. Los grupos que colaboraron con 
el estudio fueron universitarios con discapacidad, profesionales de asistencia y profesores. En la 
misma línea, Serra Júnior (2014) averiguó los entrabes presentes en la formación a distancia de 
universitarios con discapacidad. Las investigaciones de Juvencio (2013) y Serra Júnior (2014) 
enseñaron obstáculos pero también experiencias exitosas en la utilización de herramientas de 
comunicación e información, como el uso de sintetizadores de voz, de recursos en Braille y de 
instrumentos en altorrelieve en las clases.

Marcos (2013) profundizó los conceptos de usabilidad y diseño universal aplicados 
al ambiente virtual de aprendizaje. Los participant es fueron universitarios ciegos, sordos y de-
signers que analizaron e indicaron fragilidades de los ambientes virtuales. Se evidencia, en el 
estudio, que el cruzamiento de la evaluación de ambientes virtuales por distintos grupos de par-
ticipantes fue una elección metodológica capaz de ofrecer la dimensión particular y al mismo 
tiempo múltiple de la experiencia del usuario, aspecto que aproxima el estudio de la vivencia 
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real en la universidad (Marcos, 2013). Además, tal manera de investigar es compatible con el 
método cooperativo de producción del conocimiento científico pues valora los saberes de los 
participantes con discapacidad en la recopilación de información (ONU, 2007). 

Las investigaciones de Miranda (2014), Moola (2015) y Silva (2014) destacan la falta 
de planificación de las condiciones de ACI en las clases. A ilustrar, el retraso en conceder los 
materiales de estudio en formato accesible a los estudiantes con discapacidad es una barrera que 
impide el acceso los contenidos curriculares y, frecuentemente, dificultan la participación y el 
aprendizaje de los estudiantes, sobre todo, de los alumnos con discapacidad visual, intelectual y 
auditiva. Muchos estudiantes desertan o son suspensos debido a las barreras en la comunicaci-
ón y la información (Bel et al., 2012; Moola, 2015). Esos datos evidencian que los obstáculos 
mencionados traspasan diferentes ámbitos de la experiencia universitaria, siendo factores que 
dificultan la permanencia de los estudiantes con discapacidad en la carrera.

Es importante destacar que la “LIBRAS”, que es la lengua de signos en el Brasil, 
emergió 552 veces en los buscadores. La ausencia de universidades bilingües, la exclusión de la 
comunidad sorda de los sistemas de comunicación e información y la poca presencia de intér-
pretes de lengua de signos en las instituciones fueron problemáticas analizadas por los investi-
gadores, que revelan los diferentes tipos de inaccesibilidades de comunicación e información en 
la formación universitaria (Bel et al., 2012; Ricardo & Angarita, 2014). 

En ese sentido, el derecho a la educación superior surge en los datos como un “campo 
de luchas”, siendo el lenguaje y los sistemas de interacción una manera de incluir o excluir tanto 
por medio materiales (Lippo, 2012) – programas curriculares, ambientes virtuales, materiales 
didácticos – como por la “intersubjetividad” de comunidad universitaria (Costa, 2005, p.117). 
La ausencia de oportunidad de participación y aprendizaje en la educación superior para colec-
tivos con discapacidad, en particular, para los discentes sordos, resulta de relaciones de poder 
que imponen una cultura y una lengua dominante (Ricardo & Angarita, 2014).    

4 enfoques de lAs discusiones soBre Aci en los textos revisAdos

Ha llamado la atención dos tendencias de resultados: el gran optimismo del potencial 
de las TIC en el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad (Fuentes et al., 2016; 
Lorensi, 2014; Serra Júnior, 2014; Silva, 2019) y la dificultad de las instituciones de educa-
ción superior hacer el movimiento de ‘mirar hacia adentro’ en el reconocimiento de su dupla 
función: de tanto contribuir para el avance científico-tecnológico global como de fomentar el 
progreso internamente para superar barreras institucionales (Branco, 2015; Carvalho, 2013; 
Fuentes et al., 2016; Lorensi, 2014; Mañas, 2015; Serra Júnior, 2014). A continuación, las 
secciones enfocan estos aspectos. 

4.1 el PotenciAl de lAs nuevAs tic en lA formAción de universitArios con 
discAPAcidAd

El avance tecnológico mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad, 
especialmente, en término de la accesibilidad de la información (Fuentes et al., 2016). La po-
sibilidad de navegar por internet, por medio de los dispositivos con recursos de accesibilidad, 
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genera optimismo, una vez que existe la oportunidad de comunicarse de manera directa sin 
que sea necesaria la mediación de terceros (Silva, 2019). El ambiente virtual y los recursos de 
accesibilidad son alternativas eficaces para ampliar la libertad de las personas con discapacidad 
y contornar las barreras que existen en el contacto presencial (Serra Júnior, 2014). 

En ese sentido, los resultados de las investigaciones revisadas demuestran que hay 
expectativas positivas de la comunidad académica con relación a las nuevas TIC aplicadas al 
proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad (Fuentes et al., 2016; Lorensi, 2014; 
Serra Júnior, 2014). Según Mañas (2015), las TIC favorecen el desarrollo y la participación de 
personas que son excluidas de la vida colectiva. En particular, el autor argumenta que las tec-
nologías ofrecen a los estudiantes con discapacidad “logros académicos” por medio del acceso 
“activo al currículo” (Mañas, 2015, p. 91).

Las investigaciones de Lorensi (2014) y Serra Júnior (2014, p. 87) confirman que en 
los espacios virtuales las barreras distintas son minimizadas, por ejemplo, las restricciones ar-
quitectónicas en los entornos de los salones de clase. Específicamente, la educación a distancia 
abre mayor posibilidad de inclusión en el espacio de aprendizaje y cuando ocurre de “manera 
asíncrona, aumenta las facilidades a las personas con discapacidad, ya que ellas pueden seguir su 
propio ritmo en la formación” (Serra Júnior, 2014, p. 87). El estudio de Lorensi (2014) verifica 
que la educación remota muchas veces es la única opción viable a las personas con discapacidad 
para la realización del objetivo de conclusión de la carrera (Lorensi, 2014), ya que la inclusión 
aún es una realidad distante para la gran mayoría en la modalidad presencial. 

No obstante, López et al. (2014) demuestran que es posible cambiar el contexto 
presencial con el uso de las TIC como recursos de accesibilidad. En esa dirección, los univer-
sitarios ciegos son favorecidos en los proyectos didácticos que hay soluciones de accesibilidad 
tecnológicas, como recursos en braille, lectores de pantallas y tecnología para el reconocimiento 
óptico de símbolos y grafías (Vigentim, 2014). Igualmente, Mañas (2015) evidencia el poten-
cial pedagógico de las TIC y su mayor dinamismo en las clases, ya que la tecnología abre “un 
abanico de posibilidades capaces de superar las deficiencias de los sistemas convencionales de 
enseñanza” (Mañas, 2015, p. 92). 

En el estudio de Zubillaga y Pastor (2013) se confirmó que los universitarios con dis-
capacidad identifican menos barreras en la modalidad de educación a distancia. El alumnado 
con discapacidad que ha sido entrevistado por ellos afirma que en el espacio virtual, los propios 
estudiantes solucionan de manera autónoma y espontánea los problemas que surgen en las cla-
ses sin que sea necesaria la ayuda de otras personas. Zubillaga y Pastor (2013) identificaron que 
los estudiantes con discapacidad tienen más contentamiento con el aprendizaje a distancia que 
los estudiantes sin discapacidad. En particular, los universitarios sordos obtienen más resulta-
dos satisfactorios en la carrera con el apoyo de las nuevas TIC (Colacique, 2013; Serra Júnior, 
2014). Según Colacique (2013, p. 117), la cibercultura permite que los sordos hablen sobre sus 
demandas y expresen su identidad. En la red virtual, ellos demuestran autoridad y legitiman 
su posicionamiento, incluso cuando se organizan para luchar por sus derechos como por la 
inclusión en la universidad. García-Marín y Aparici (2020, p. 105) denominan esa acción de 
“empoderamiento comunicacional en los medios digitales” – posición política que contribuye 
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para la emancipación de grupos vulnerables en espacios de interacción social, siendo, por tanto, 
característica esencial para el desarrollo académico de estudiantes con discapacidad. 

4.2 lAs BArrerAs comunicAcionAles y lA PolíticA de inclusión en lA educAción 
suPerior

Aunque las publicaciones demuestren resultados positivos cuando se analiza la re-
lación entre educación superior y las TIC en materia de inclusión educativa (Fuentes et al., 
2016; Lorensi, 2014; Mañas, 2015), los datos también revelan que aún hay muchas barreras 
comunicacionales e informacionales en la formación universitaria de estudiantes con discapaci-
dad (Carvalho, 2013; Serra Júnior, 2014; Silva, 2019). La educación superior es la institución 
responsable por el progreso tecnológico, pero muchas veces tarda en mirar hacia adentro para 
identificar sus propias demandas. 

A ilustrar, existen entrabes que dificultan la plena participación y el aprendizaje 
de los estudiantes, como incumplimiento de normas de accesibilidad en los sitios web de las 
universidades (Serra Júnior, 2014); la ausencia de imágenes y contenidos visuales con audio-
-descripción (Borges, 2013; Serra Júnior, 2014;); la poca funcionalidad en el uso de tecnologías
de accesibilidad (Serra Júnior, 2014); la inexistencia de softwares adaptados a los diferentes
perfiles de usuarios (Branco, 2015) y de recursos diseñados para la accesibilidad (Branco, 2015;
Carvalho, 2013), así como la disponibilidad de laboratorios de informática en las instituciones
sin la debida adaptación para responder a las diferentes discapacidades (Silva, 2014).

Bruno (nombre ficticio atribuido a un estudiante ciego de Educación Física) no dis-
pone de ordenador con acceso a internet en casa. Por esa razón, el estudiante depende de la 
universidad para realizar sus trabajos académicos, consultar información online y contestar su 
correo electrónico (Silva, 2014). Sin embargo, según el mismo estudiante, la universidad no 
está equipada adecuadamente: la señal de internet es de mala calidad, aún él necesita caminar 
por una ruta de más de 20 minutos, en un trayecto repleto de barreras arquitectónicas, para 
ascender a los únicos ordenadores adaptados de la institución. Bruno narra que existen sólo dos 
ordenadores adaptados para todos los estudiantes ciegos que están matriculados en la institu-
ción. Esa experiencia es parte de la investigación de máster de Silva (2014) que revela la dura 
realidad vivida por universitarios con discapacidad. 

A pesar de existir una política nacional con propósito de implementar la accesibilidad 
en las universidades, los datos de diferentes investigaciones demuestran que las acciones insti-
tucionales aún no son suficientes para eliminar las barreras comunicacionales e informacionales 
(Branco, 2015; Brunelli, 2015; Lorensi, 2014). Por otro lado, Souza (2014) averiguó como la 
existencia de un centro digital adaptado a los universitarios con discapacidad contribuye para 
la calidad de la formación académica. Los estudiantes con discapacidad señalaron el impacto 
positivo de tener acceso a los espacios de informática accesibles (Souza, 2014). La planificación 
de ambientes de informática destinados a los estudiantes con discapacidad, muchas veces, es la 
única alternativa posible debido a la ausencia de recursos y de equipamientos capaces de tornar 
accesibles todos los laboratorios de informática de las facultades (Silva, 2014; Souza, 2014). 
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Las investigaciones, en general, discuten la importancia del sector administrativo 
de las universidades planificaren política institucional de inclusión digital (Branco, 2015; 
Carvalho, 2013; Souza, 2014). La existencia de una política con esta finalidad es la manera de 
optimizar los recursos que ya están disponibles en las instituciones y mejorar las condiciones 
internas a partir de las demandas locales. Tal propuesta beneficia los estudiantes con discapaci-
dad, pues la calidad de la formación universitaria depende del dominio discente de competen-
cias digitales (Engen, 2019), así como también del uso frecuente de ambientes virtuales para 
la realización de búsquedas online de materiales de estudio, elaboración de trabajo académico, 
acceso al correo institucional y alcance de convocatorias de becas y para publicaciones de artí-
culos y materiales científicos y tecnológicos (Mañas, 2015). 

5 conclusiones

El presente artículo tuvo el propósito analizar los textos publicados en bancos de da-
tos de Brasil y España sobre accesibilidad en la educación superior, enfocando la ACI para los 
estudiantes con discapacidad. El tema fue examinado por los autores desde el aporte de diferen-
tes campos de estudios. En resumen, tres descubiertas emergieron en la revisión de literatura: 

1. La interdisciplinariedad es intrínseca a la teorización de la accesibilidad en la educación
superior. El carácter interdisciplinar de las investigaciones contribuye para ultrapasar
los límites del saber híper-especializado sobre discapacidad, pues las investigaciones no
miran solamente para la adaptación da la discapacidad individualmente en el ambiente
(modelo médico), sino para las condiciones externas de las barreras o de la calidad de
la accesibilidad para la inclusión de ese colectivo, aludiendo, de esa manera, al modelo
social de la discapacidad. Eso representa un avance tanto para el campo de la Educación
Especial como para las demás áreas interdisciplinares del conocimiento.

La interdisciplinaridad en el análisis de la accesibilidad ayuda a repensar el ambiente 
universitario de aprendizaje desde una perspectiva híbrida de la experiencia discente. Los au-
tores reconocen las diferentes dimensiones de la accesibilidad o barrera en los espacios arqui-
tectónicos y virtuales de aprendizaje. No obstante, en la medida en que el mosaico conceptual 
genera un cuadro amplío de análisis (Silva & González-Gil, 2017), el mismo se convierte en 
complejo y muchas veces contradictorio en el ámbito subjetivo de la inclusión/exclusión – tal 
como emerge en los datos acerca del ambiente virtual que para algunos estudiantes con disca-
pacidad es más accesible, siendo esa evaluación divergente de otras experiencias discentes que 
presentan nuevos obstáculos en esos mismos espacios (Lippo, 2012).

Por ello, los análisis cualitativos son necesarios para profundizar la problemática en 
cuestión y fomentar nuevas respuestas acerca de las dinámicas de interacción, comunicación y 
acceso a la información para estudiantes con discapacidad en un contexto actualmente híbrido 
de aprendizaje académica (Osorio-Gómez & Duart, 2011).

2. La revisión exhaustiva del tema de la accesibilidad en la educación superior revela que
la producción textual ha se expandido significativa a partir del inicio del presente siglo.
No obstante, la problemática de la ACI no tiene centralidad en los estudios sobre acce-
sibilidad en la universidad. A pesar de no existir intencionalidad directa de investigar la
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ACI, se nota que la gran mayoría de los autores menciona, con frecuencia en sus textos, 
descriptores que se refieren a la ACI. 

La mención sistemática de palabras relacionadas a la ACI en el grupo de publica-
ciones indica que el tema tiene relevancia en los estudios contemporáneos sobre la experiencia 
universitaria. Además, los datos demuestran que no existe separación entre los procesos de 
formación universitaria y los ecosistemas de comunicación e información, ya que la sociedad 
en general y la educación superior en particular se constituyen en la dinámica de los entornos 
mediáticos e informacionales, como el uso de los teléfonos que, cada vez más, son responsables 
por intensas transformaciones en la vida cotidiana (Álvarez-Arregui et al., 2017). Por ello, la 
comunidad universitaria debe acompañar los avances pero también identificar y cambiar los 
límites y las barreras en la interacción, comunicación y acceso a la información para que los 
procesos tanto formales como informales de formación universitaria sean accesibles y de igual 
manera impulsen la criticidad y la equidad en la recepción, producción y difusión de mensajes 
y contenidos (Buckingham, 2010).

3. La literatura indica que hay expectativas positivas acerca del uso de las nuevas TIC en el
proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior. Hay ex-
periencias exitosas tanto en la modalidad de educación a distancia como en la enseñanza
presencial por medio de la mediación de recursos tecnológicos para la comunicación e
información. Por otro lado, los autores enseñan muchas barreras en la comunicación y
en el acceso a información, lo que exige que la comunidad universitaria se esfuerce por
buscar alternativas para superar los problemas internos y mejorar las condiciones de ACI
en la formación universitaria de los estudiantes con discapacidad.

Las soluciones para superación de los obstáculos comunicacionales e informacionales 
muchas veces vienen de la capacidad de los discentes con discapacidad de resolución de los 
problemas y de adaptación a la estructura inaccesible de la educación superior. Por otra parte, 
los estudiantes con discapacidad evidencian autopercepción favorable sobre su competencia 
mediática y con eso muchos de ellos vivencian formas de empoderamiento comunicacional en 
la red (Colacique, 2013; Serra Júnior, 2014; Zubillaga & Pastor, 2013). Estos aspectos pueden 
colaborar significativamente para el desarrollo colectivo de “proyectos de aprendizaje universi-
tarias innovadores” (Marcelo-García et al., 2011, p. 37), los cuales los estudiantes y docentes 
juntos buscan alternativas que mejor respondan a los contextos y a las necesidades específicas 
del alumnado en el ámbito de la ACI y de las TIC. 

Es importante mencionar que se hace necesario la diseminación de análisis críticas 
sobre el uso de los espacios virtuales y mixtos de aprendizaje, pues estos entornos no están li-
bres de manipulación y de sentido que llevan, en muchos casos, a la falsa idea de participación 
social (García-Marín & Aparici, 2020). Investigaciones futuras sobre la ACI en la educación 
superior necesitan averiguar si el optimismo con relación al potencial de las TIC en el proceso 
de inclusión de estudiantes con discapacidad es un dato concreto o si camufla nuevas formas 
de segregación, exclusión digital y barreras comunicacionales, informacionales y actitudinales.

En resumen, las publicaciones demuestran que la ACI es una problemática que in-
volucra recursos, sistemas y software para la accesibilidad digital (Juvencio, 2013; Serra Júnior, 
2014); acceso al currículo y a los contenidos de las clases (Fuentes et al., 2016); convivencia, 
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participación y comunicación entre las personas con y sin discapacidad (Cantero et al., 2013); 
condiciones de accesibilidad en las bibliotecas físicas y bancos de datos (Silva, 2014, 2019); 
formatos accesibles de libros y materiales didácticos impresos y digitales (Mañas, 2015) y pre-
sencia de intérprete de lengua de signos y de profesionales especializados para comunicación 
alternativa y aumentativa (Bel et al., 2012; Mañas, 2015). 

De modo general, las investigaciones confirman que, aún que las publicaciones sobre 
ACI sean la minoría en los ejes temáticos del total de investigaciones revisadas, existe la preocu-
pación de los investigadores con las condiciones de comunicación y con los medios y recursos 
para la transmisión de la información en los ambientes virtuales de aprendizaje en contextos 
mixtos y presenciales de la formación académica.

En la dimensión del potencial de las TICs en la formación universitaria de los estu-
diantes con discapacidad, las publicaciones revisadas indican que los soportes digitales y el avance 
tecnológico, de modo general, son indispensables para la eliminación de diferentes tipos de barre-
ras presentes en la formación presencial y virtual de universitarios con discapacidad, aspecto que 
posibilita el acceso al currículo, así como la comunicación e la información en la carrera. No obs-
tante, los espacios virtuales de educación también no están libres de obstáculos a la accesibilidad. 

Por fin, es importante señalar que así como la exclusión es un factor que compromete 
la calidad de la formación, por otra parte, la planificación de condiciones concretas de inclu-
sión comunicacional e informacional es un elemento indispensable para la accesibilidad en el 
ingreso, en la permanencia y en el aprendizaje del currículo en la educación superior. Por tanto, 
la ACI necesita ser una cuestión central en las investigaciones, en las políticas institucionales y 
en las prácticas pedagógicas. 
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