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Resumen

La presente investigación, tiene por objetivo analizar las trayectorias escolares de la población 
estudiantil con discapacidad de un bachillerato especial, para comprender analizar de qué 
manera inciden las condiciones (estructurales, subjetivas e institucionales) en su logro educativo 
a lo largo de su recorrido escolar. Para ello, se adopta una perspectiva cualitativa-interpretativa 
con la finalidad de reconstruir las trayectorias escolares reales de estudiantes con discapacidad 
desde sus propias voces. El análisis preliminar refleja un sobre esfuerzo académico y una serie 
de discontinuidades, desacoplamientos y rupturas en el trayecto escolar de estudiantes con 
discapacidad resultado de viejas e inflexibles prácticas de escolarización propias de un sistema 
escolar anquilosado, simulatorio y capacitista como el nuestro.

Palabras clave: Trayectorias escolares, inclusión educativa, logro educativo, discapacidad, 
bachillerato.
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Introducción

La presente investigación centra su interés en analizar las trayectorias escolares de estudiantes 
con discapacidad en un bachillerato especial: el Centro de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED), modalidad abierta no escolarizada, creada en el 2009 con la finalidad de 
promover espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad a 
nivel medio superior en México. 

Inicialmente, me interesó conocer si esta propuesta educativa sostenida bajo el discurso de la 
inclusión, constituye un espacio de aprendizaje que vaya más allá del desarrollo de habilidades 
y destrezas para la vida productiva, esto es, que permita a sus estudiantes apropiarse del 
conocimiento que se considera lejano o ajeno y alcanzar esa satisfacción que produce 
aprender. Adicionalmente, mi interés consistió en explorar si es que el CAED (particularmente 
el CAED número cuatro) constituye un espacio interactivo de socialización y de desarrollo de 
las capacidades subjetivas de confianza en sí mismos y en los demás para construirse a sí 
mismos de manera autónoma, libre e independiente. 

Hasta la fecha, existen pocos estudios que propongan realizar un análisis del recorrido escolar  
desde esta óptica, lo cual, dificulta conocer a profundidad aquellos aspectos que fungen como 
barreras para lograr un aprendizaje profundo en los estudiantes, un aprendizaje que trascienda 
más allá de una calificación o el resultado de una prueba estandarizada y que impacte en la 
modificación de su circunstancialidad desde el ejercicio de la ciudadanía a nivel individual, 
comunitario y multicultural. 

De igual forma, se espera, que esta investigación contribuya a la reflexión del logro educativo a 
lo largo de la trayectoria escolar de estudiantes con discapacidad en el bachillerato y que con 
ello se promueva la eliminación de la segregación escolar, el tratamiento desigual en las aulas y 
de manera particular, las prácticas y actitudes discriminatorias y capacitistas hacia estudiantes 
con discapacidad en su paso por la escuela. Si se logra mínimamente este cambio pedagógico 
tan deseado en la institución escolar o al menos se vislumbra como algo posible y realizable, se 
podrá contribuir en gran medida a reducir experiencias de discriminación, maltrato y exclusión 
en los centros escolares y a eliminar clasificaciones y prácticas patologizantes de figuras 
docentes y personal administrativo al interior de las aulas. 

Por tanto, considero de suma importancia, reconstruir las trayectorias escolares reales de 
estudiantes con discapacidad y analizar aquellas singularidades y complejidades específicas 
por las que atraviesan a lo largo de su recorrido escolar en una modalidad de educación especial 
como lo es el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED). 

De este modo, surge el objetivo principal de esta investigación el cual se enfoca en: analizar qué 
condiciones estructurales y contextuales, mediaciones institucionales y estrategias subjetivas 
ponen en juego las/ los alumnos del CAED y comprender de qué forma inciden en el logro 
educativo a lo largo de su trayecto por una modalidad de bachillerato especial.
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Así, para lograr esta finalidad reflexiva, es necesario respondernos: ¿Qué condiciones 
estructurales, mediaciones institucionales y estrategias subjetivas ponen en juego las/los 
estudiantes del CAED a lo largo de su trayecto escolar y cómo inciden en su logro educativo? 
¿Quiénes son los estudiantes que ingresan al CAED número cuatro y qué itinerario o trayecto 
escolar han recorrido antes de llegar a un bachillerato especial? y ¿Qué factores al interior del 
CAED provocan discontinuidades, desacoplamientos y rupturas en la trayectoria escolar de los 
estudiantes adscritos a esta modalidad e impiden su eventual proceso de inclusión educativa? 

En este sentido, los principales supuestos son los siguientes: 

S1. El ingreso de la población estudiantil con discapacidad al nivel medio superior, está 
determinado no sólo por los múltiples condicionamientos desarrollados a lo largo de su 
trayectoria escolar previa (rechazo institucional y/o cambios de escuela, violencia y/o maltrato 
escolar, bajo logro de aprendizajes y abandono temporal) sino por el origen socioeconómico, el 
clima familiar y la biografía de los sujetos.

S2. La trayectoria escolar de estudiantes con discapacidad está marcada por una serie de 
barreras y condicionamientos sociales relacionados con la falta de apoyos necesarios que 
faciliten su formación.

Desarrollo

La presente investigación se apega al marco de la complejidad en el cual, se considera que la 
realidad no es unicausal y por lo tanto es construida e interpretada de varias maneras. 

Para ello, se pretender abordar el campo educativo y el campo de la discapacidad desde esta 
perspectiva, donde la institución escolar será entendida como un sistema dinámico puesto 
que es un espacio de alta contingencia, pero también complejo ya que está cargado de 
incertidumbre e imprecisiones.

Así, desde esta mirada compleja, el sistema educativo se podrá comprender desde la 
organización del conjunto ya que está moldeada por las acciones de todos los involucrados, 
es decir, por la red de relaciones escolares y sociales que conforman la institución escolar y los 
principios esenciales de la organización.  Aunado a ello, la escuela será analizada y comprendida 
como un sistema red en donde las relaciones están vinculadas estrechamente y cada nivel tiene 
su propia articulación, por tanto, existe una relación entre los distintos actores, pero también se 
desarrollan disputas entre ellos.

De este modo, al igual que en el campo educativo, en el campo de la discapacidad convergen 
múltiples factores y elementos que interactúan de modo no aislable y definiéndose en 
función del resto, teniendo su propia articulación, discurso y narrativa hacía la discapacidad. 
A continuación, se exponen los referentes conceptuales que le dan ruta a esta investigación. 
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En primer lugar, se alude a la noción de discapacidad considerando la articulación de dos 
enfoques de estudio. Por un lado, el aporte teórico-metodológico de Patricia Brogna el cual, 
define la discapacidad como un sistema social complejo y multidimensional que excede el 
aspecto médico o de salud de una persona. (Brogna,2009, p.157) y por otro, el aporte de los 
estudios críticos en discapacidad que consideran la complejidad política, ontológica y teórica de 
la categoría de discapacidad mediante la vinculación a otras identificaciones y su interrogación 
como fenómeno (re) presentado a nivel psiquico, cultural y social (López, 2020, p. 98), citado en 
(Schewe, 2021, p. 128).

Posteriormente, se hace referencia a la perspectiva conceptual de las trayectorias escolares 
donde se profundiza sobre las dimensiones que componen el recorrido escolar de las/los 
estudiantes, tomando en consideración aquellas condiciones que ofrece el sistema escolar 
según sus modos de regulación, los vínculos pedagógicos que establece y las oportunidades 
que apertura dicha institución.

Para analizar este tipo de condiciones, la propuesta de Flavia Terigi (2010) es sumamente valiosa 
ya que sostiene que, a lo largo de los años, el sistema educativo a definido las trayectorias 
escolares a través de su organización y sus determinantes. 

Desde su perspectiva, las trayectorias escolares describen el itinerario realizado a través del 
recorrido de grados de formación según una cronología estándar propuesta por el sistema 
escolar. 

En tal sentido, se pueden identificar dos tipos de trayectorias escolares: las trayectorias teóricas 
que expresan aquellos recorridos de los sujetos por el sistema educativo marcados por una 
periodización estándar y una progresión lineal; esto es, ajustados a los tiempos pautados por la 
cronología del sistema escolar y las trayectorias reales que describen el camino singular y real 
que las/los estudiantes realizan por las ofertas de escolarización (p. 5).

Adicionalmente, Terigi (2009) realiza una interesante reflexión sobre la influencia que conlleva la 
inclusión educativa para una nueva formulación y reconsideración del concepto de trayectorias 
escolares ya que pondera la necesidad de asegurar una educación compartida e independiente 
del origen y de las particulares condiciones de crianza, el respeto por las culturas locales y la 
promoción de una comprensión recíproca de la cultura de los otros.

Finalmente, se aborda el concepto de logro educativo, desde aportaciones como la de López 
(2011) donde se sostiene que al hablar de logro educativo en un sentido amplio se alude:

[…] al conjunto de variables que dan cuenta de las probabilidades que tienen las niñas, niños y 
los jóvenes para: a) permanecer en la escuela; b) lograr los aprendizajes esperados, y c) realizar 
trayectorias escolares continuas y completas […]. Además, agregamos la autopercepción y las 
expectativas que los alumnos y sus familias tienen sobre la relevancia del aprendizaje y su 
capacidad para apropiárselo (p. 1).

Al mismo tiempo, López afirma que, al referir a dicha noción, resulta imprescindible incluir la 
afirmación vivencial de la capacidad que se tiene para comprender plenamente (satisfacción 
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personal) y generar manifestaciones en las/los estudiantes que hagan referencia a expectativas 
de futuro vinculadas a la posibilidad de seguir aprendiendo dentro o fuera de la escuela.

Con lo que respecta a la metodología, en el presente estudio se adopta una perspectiva 
metodológica cualitativa interpretativa y un enfoque biográfico, el cual, representó una 
herramienta esencial en la investigación debido a que, permite la reconstrucción “objetiva” y la 
búsqueda de determinantes en la construcción de una vida, pero al mismo tiempo, posibilitó la 
búsqueda de sentidos a las vivencias, es decir, la comprensión de la manera como el individuo 
habita esa historia en los planos afectivo, emocional, cultural y social (Correa, 1999, 41). Para ello, 
recurrí al relato de vida como recurso metodológico. 

Ahora bien, esta investigación se enmarcó de forma concreta en aquellos relatos de vida 
múltiples cruzados que, de acuerdo con Rivas (2010), implica que las/los interlocutores 
reconstruyan diversos eventos vividos de un mismo entorno o contexto, en este caso, su 
trayectoria escolar previa y la experiencia escolar vivida en el Centro de Atención para Estudiantes 
con Discapacidad número cuatro.

Para tales fines, se recurrió a la entrevista cualitativa en profundidad pues en ella se encontró 
la flexibilidad y el dinamismo necesario que permitiera a los interlocutores responder de 
manera extensa, de modo que se pudieran seguir las pistas de los temas que iban emergiendo, 
alentarlos en el tratamiento del ámbito de nuestro interés y crear con ello la conexión necesaria 
para que el encuentro se desarrollara del modo más natural y con mayor fluidez.

Consideraciones finales

En la actualidad, no existe política educativa dirigida a la población con discapacidad que no 
haga alusión al discurso de la inclusión, a la igualdad y a la defensa de los derechos humanos, sin 
embargo, dicho discurso, regularmente se presenta a través de sus fines, de valores deseables 
y de narrativas ya construidas, pero pocas veces, desde la realidad educativa de sus actores. 

Por tanto, analizar las trayectorias escolares reales de estudiantes con discapacidad resulta 
de gran importancia, puesto que reflejan las contradicciones entre la narrativa oficial y las 
prácticas pedagógicas arbitrarías a las que se somete la población estudiantil discapacidad ya 
sea en escuelas de educación regular o en escuelas especiales. 

Si bien el capital cultural y social así como las expectativas familiares y la actitud positiva de 
las y los estudiantes ante la educación son determinantes en la trayectoria escolar de las y los 
estudiantes,  dichas condiciones en muchas ocasiones son insuficientes para garantizarles una 
trayectoria escolar continua y completa puesto que, el recorrido escolar está determinado en 
gran medida por la organización escolar, es decir, por aquello que las escuelas ofrecen según 
sus modos de regulación, los vínculos pedagógicos que se establecen y las oportunidades que 
se abren. 
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Así, el recorrido que las y los estudiantes por las ofertas de escolarización se encuentra definido 
en gran parte por diferentes aspectos organizativos de su propuesta, esto quiere decir que las 
trayectorias no son independientes de las condiciones institucionales, las formas en que estas 
se organizan y delinean itinerarios que los estudiantes realizan de maneras diversas. 

Es evidente que la sociedad moderna exige contar con una educación de mayor calidad, 
coherente con los cambios y trasformaciones de nuestro devenir histórico, aquella que permita 
trascender de los criterios homogeneizadores, a los que promueva trabajar y fortalecer la 
diversidad. 

Es imprescindible resignificar el valor y la calidad de la heterogeneidad social, cultural y escolar, 
volver a mirar la constitución del ser, para abrir brecha en el desarrollo de prácticas educativas 
inclusivas, donde las diferencias se vean como oportunidades de aprendizaje y no cómo 
obstáculos que limiten la interacción de pensamientos, experiencias y emociones. (Bello: 2011. 
P. 38). 

De esta manera, se logrará avanzar hacia la construcción de un nuevo paradigma analítico que 
apele al “reconocimiento” de la persona tal cómo es, dejando de lado aquel sesgo unidireccional 
que intenta reparar y corregir la diferencia que apunta al (re) surgimiento de una oportunidad 
“[…] para pensar y vivir desde la proximidad del otro, como sujeto concreto”. (Millán, 2020:11).
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