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RESUMEN

El presente artículo es una revisión sistemática del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), el cual ga-
rantiza una enseñanza inclusiva ante la diversidad de aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación 
tiene el objetivo de identificar, interpretar y evaluar investigaciones relacionadas con el DUA, a través de 
instrumentos realizados por la autora con la ayuda de las directrices PRISMA y el análisis documental, 
resultando 36 documentos durante el período de 2015 hasta el año 2021. Cuatro preguntas guías se plan-
tearon para realizar el análisis ¿Cuánto se conoce sobre el DUA? ¿Qué papel cumple el DUA en la praxis 
educativa? ¿Cuáles son los referentes en temas de investigación relacionados al DUA? ¿Qué temáticas y 
limitaciones han abordado investigaciones previas relacionadas al DUA? Los resultados afirman que el 
DUA es una asistencia hacia una educación inclusiva y sobre todo a la diversidad de estudiantes dentro del 
salón de clases, sin embargo, la falta de capacitación de los docentes y el conocimiento acerca del empleo y 
uso correcto del DUA se convierte en una gran limitante.

Palabras clave: UDL, DUA, INCLUSIÓN, PRÁCTICA PEDAGÓGICA, FORMACIÓN DOCENTE, AC-
CESIBILIDAD, FLEXIBILIDAD.

ABSTRACT

The Universal Design of Learning. A Systematic Review

This paper presents a systematic review of the Universal Design of Learning (UDL), which guarantees an 
inclusive teaching within the diversity of student learning. This research aims to identify, interpret and 
evaluate research related to the UDL, through instruments elaborated by the author with the help of the 
PRISMA guidelines and documentary analysis, resulting in 36 documents during 2015 to 2021. Four gui-
ding questions were raised to carry out the analysis: How much is known about the UDL? What role does 
UDL play in educational praxis? What are the referents in research topics related to UDL? What issues 
and limitations have previous research related to UDL addressed? The results affirm that the DUA is an 
assistance towards an inclusive education and above all to the diversity of students within the classroom, 
however, the lack of training of teachers and knowledge about the use and correct use of the DUA becomes 
in great limitation.

Keywords: UDL, DUA, INCLUSION, PEDAGOGICAL PRACTICE, TEACHER TRAINING, ACCESSI-
BILITY, FLEXIBILITY.
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Introducción

El diseño universal de aprendizaje 
(DUA) según Álvarez et al. (2017) es un 
marco teórico que ayuda a crear condi-
ciones favorables dentro de la escuela para 
ofrecer a cualquier estudiante un proce-
so de aprendizaje y enseñanza acorde a la 
realidad en la que se desarrolla. Roski et al. 
(2021) concuerdan con Álvarez al mencio-
nar que el DUA es un marco teórico, pero 
agregan que el mismo nace como respues-
ta a la diversidad de niños y jóvenes que 
pertenecen a un salón de clase. Los que 
por derecho deben recibir una educación 
equitativa, donde tengan accesibilidad en 
el contenido de estudio, así como variedad 
de estilos y formas de aprendizaje, con la 
finalidad de minimizar las barreras que 
impiden la participación de todos.

La revisión sistemática de la litera-
tura con relación al diseño universal de 
aprendizaje tiene como objetivo identifi-
car, interpretar y evaluar toda la investiga-
ción relacionada con el DUA para definir 
conceptos relevantes, identificar meto-
dologías utilizadas previamente y distin-
guir los vacíos en investigaciones previas. 
La cuál es importante porque a partir del 
pensamiento de Mesa (2018) considera 
que dentro de las escuelas existen barre-
ras que dificultan el proceso educativo de 
todos los estudiantes especialmente de los 

niños con discapacidad, quienes no gozan 
el derecho a participar plenamente dentro 
de las clases, además de que encuentran 
cierta dificultad al comprender el conteni-
do científico. 

Partiendo de lo mencionado por 
Mesa, es importante acotar que Pearson 
(2015) también encuentra cierta proble-
mática alrededor a la implementación del 
DUA en la escuela, ella menciona que los 
docentes tanto de Educación Básica como 
Bachillerato requieren capacitación acerca 
del Diseño Universal de Aprendizaje por-
que al ser uno de los agentes importantes 
dentro del proceso educativo necesita res-
ponder a un entorno diverso, de manera 
que puedan aportar a los estudiantes he-
rramientas que les sirvan para tener éxito 
en el aprendizaje. 

Debido a las problemáticas identi-
ficadas dentro de los estudios realizados 
por los autores es importante mencionar 
que algunos de ellos están direccionados 
hacia la relación del DUA con las nuevas 
tecnologías (TIC’ s). Según Gronseth et al. 
(2019) piensan que el empleo de las TIC’ s 
aporta significativamente al uso del DUA 
en el aula, debido a que brinda flexibilidad 
en el empleo de recursos y herramientas 
didácticas que ayuden a crear espacios 
participativos, donde todos los estudian-
tes aporten con sus ideas u opiniones. Sin 
embargo, Pittaway et al. (2021) mencio-

nan que después de realizar su estudio se 
percataron que los estudiantes prefieren el 
uso de libros impresos antes que los elec-
trónicos. 

Finalmente, según palabras de García 
et al. (2020) el empleo del DUA comien-
za por la innovación del docente porque 
todo comienza con una planificación que 
considere los principios del DUA como un 
eje rector, de modo que esa planificación 
pueda ser aplicada en cualquier contexto 
y beneficie a todos los estudiantes. Donde 
Espada et al. (2020) piensan que se debe 
romper el pensamiento homogeneizador 
de los docentes, quienes todavía conside-
ran que su rol como docente se enfoca en 
realizar recursos para todos sin pensar en 
las particularidades de cada estudiante, lo 
que favorece más a la exclusión antes que 
a la inclusión. 

Marco Teórico

2.1.- Origen del Diseño Universal 
para el aprendizaje

Acorde a la reseña histórica realiza-
da por Center for Universal Design (1997) 
hasta 1960 en Estados Unidos de Nortea-
mérica los edificios no eran accesibles para 
personas con discapacidad, lo cual desen-
cadenó debates y el surgimiento de mayo-
res legislaciones inclusivas y una concien-
cia social. Estos acontecimientos en 1970 
permitieron que en el ámbito de la arqui-
tectura surgiera el Diseño Universal como 
un concepto promotor de la inclusión. El 
Diseño Universal en un primer momento 
destacaba la importancia de la creación 
de productos, entornos y construcciones 
empleables para el público en general, sin 
aplicar una adaptación para sectores espe-
cíficos.

 Según Fernández (2017) con el sur-
gimiento del movimiento arquitectóni-
co del DU se incentivó a considerar las 
necesidades específicas de personas con 
discapacidad en las fases de diseño y cons-
trucción de edificios, para evitar construir 
una adaptación posterior. A partir del na-

cimiento de este movimiento se normali-
za el diseño de edificios con rampas o con 
ascensor, los cuales eran usados por el pú-
blico en general. Según transcurrían los 
años se pensaba en la implementación de 
un diseño para el ámbito educativo y no 
solo el arquitectónico.

Alba et al. (2015) detalla que el Di-
seño Universal de Aprendizaje (DUA) se 
originó a partir de las investigaciones rea-
lizadas por el Center for Applied Special 
Technology (CAST). En el año 1990, Da-
vid H. Rose (neuropsicólogo del desarro-
llo) y Anne Meyer (experta en educación, 
psicología clínica y diseño gráfico) junto a 
otros investigadores buscaban formas más 
creativas e innovadoras para modificar la 
forma de enseñar al educando consideran-
do la diversidad a la hora de aprender.  El 
resultado del arduo trabajo de los inves-
tigadores fue el nacimiento del DUA en 
1990, con el fin de flexibilizar la educación 
y desarrollar tecnologías y apoyos para el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

A partir de la década de los noventa, 
los investigadores de CAST han diseñado 
marcos referentes de aplicación del DUA 
para las aulas de clase. Según Cortés et 
al. (2021) la implementación de DUA ha 
estado cimentada en marcos teóricos que 
recogen los avances progresivos de la neu-
rociencia, la investigación educativa y las 
tecnologías de la información y comunica-
ción (TICs). Un ejemplo de la implemen-
tación de un DUA es el diseño y uso de 
libros electrónicos con funciones específi-
cas como convertir el audio en texto. 

2.2.- Fundamentación del DUA 

La creación del Diseño Universal de 
Aprendizaje, tuvo sus fundamentos en la 
diversidad cerebral y la diversidad en el 
aprendizaje. Ambas diversidades fueron 
evidenciadas gracias a los avances tecno-
lógicos en los estudios cerebrales, porque 
se conoció detalladamente la estructura y 
el funcionamiento del cerebro. Alba et al. 
(2015) destacan que los estudios cerebra-
les aportaron avances en la neurociencia 
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y permitieron conocer el funcionamiento 
del cerebro durante los procesos de apren-
dizaje, además de fundamentar muy bien 
el DUA. 

Alba et al. (2015) afirman que los es-
tudios cerebrales demostraron que el ce-
rebro de todos los seres humanos tiene es-
tructura modular, es decir, compuesto de 
diversas regiones. Cada región tiene fun-
ciones específicas y trata una diversidad 
de aspectos acerca de la realidad. Acorde 
a la función a realizar, cada módulo acti-
vará sus funciones y generarán de manera 
simultánea estímulos.

CAST, como fundador del DUA, de-
mostró la existencia de la diversidad neu-
rológica entre las personas. En esta línea 
Alba et al. (2015) señalan que existen di-
ferencias en el espacio de cerebro que ocu-
pa cada región, acorde a la persona. Esta 
diferencia demuestra la diversidad del es-
tudiantado en relación a su aprendizaje y 
comprueba que no hay dos cerebros igua-
les y mucho menos dos estudiantes que 
aprendan de la misma manera.

Además, los investigadores de CAST 
desvelaron la existencia de tres tipos de 
subredes cerebrales que intervienen en el 
proceso de aprendizaje Estas redes tienen 
funciones específicas en el procesamiento 
de información. A continuación, se detalla 
la función cada una desde la perspectiva 
de Alba et al. (2015):

º Redes de conocimiento: Encarga-
das de percibir la información y darles sig-
nificación. 

º Redes estratégicas: Encargadas de 
realizar funciones de planificación, ejecu-
ción y monitorización de tareas mentales 
y motrices. 

º Redes afectivas: Encomendadas 
en brindar significados emocionales a las 
tareas, se relaciona estrechamente con la 
motivación y la implicación en el aprendi-
zaje.

Metodología

El trabajo de investigación es una re-
visión sistemática de la literatura, la cual 

provee información, fundamentación y 
consolidación sobre las publicaciones rea-
lizadas acerca del Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA). El presente trabajo 
sigue las pautas o criterios desarrollados 
por Kitchenham (2009) y Okoli y Scha-
bram (2010). El objetivo fue identificar, 
interpretar y evaluar toda la investigación 
relacionada con el DUA para definir con-
ceptos relevantes, identificar metodologías 
utilizadas y conocer limitantes o vacíos en 
investigaciones previas.

Los pasos seguidos en la presente in-
vestigación fueron: determinar el propósi-
to de la revisión; la búsqueda de publica-
ciones; la determinación de criterios para 
la inclusión; la evaluación de la calidad, 
la extracción de datos, la síntesis de los 
estudios y la escritura de la reseña. Para 
cumplir los objetivos de la presente revi-
sión, se partió de las siguientes preguntas 
de investigación:

P1.- ¿Cuánto se conoce sobre el 
DUA?

P2. - ¿Qué papel cumple el DUA en 
la praxis educativa?

P3. ¿Cuáles son los referentes en 
temas de investigación relacionados al 
DUA?

P4.- ¿Qué temáticas y limitaciones 
han abordado investigaciones previas 
relacionadas al DUA?

3.1. Proceso de búsqueda

La revisión sistemática fue realizada 
en las siguientes bases de datos académi-
cos: Scopus, Web of Science, Redalyc, Pro-
Quest, e-Libro, Gale, Springer, Taylor & 
Francis y ODUCAL. Las palabras claves 
que guiaron la revisión fueron “Universal 
Learning Design”, “UDL” “Diseño Univer-
sal de Aprendizaje” y “DUA” para obtener 
resultados más amplios. La tabla 1 presen-
ta la cantidad de resultados obtenidos de 
cada repositorio. 

Elaboración propia
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3.2. Criterios de inclusión y exclu-
sión

En la búsqueda que se realizó se tuvo 
en cuenta el idioma en el que se maneja 
el repositorio (p.e. [Universal Learning 
Design] y [Diseño Universal de Aprendi-
zaje]). Durante la búsqueda se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios de inclusión
 

-Años de publicación (2015 - 2021)

-Tipos de documentos (Artículos)

-Área temática (Ciencias Sociales) o 
Área de estudios (Educación)

-Lugares de publicación (Se priorizó 
artículos escritos en Estados Unidos 
y en Ecuador)

-Idioma (Español, Inglés y Portugués)

-Palabras clave

Las categorías antes descritas, per-
mitieron la exclusión de artículos a partir 
del año 1992 hasta 2014, según algunos re-
positorios. Se descartaron los tipos de do-
cumentos como: revisiones bibliográficas, 
capítulos de libros, conferencias, libros, 
erratas, notas y editoriales. Se excluyeron 
las áreas temáticas de Artes y Humanida-
des, Medicina, Psicología, Ciencias Am-
bientales, Energía, Gestión Empresarial y 
Contabilidad, Ciencia Informática, Inge-
niería, Economía y Finanzas, Enfermería, 
Agricultura y Ciencias Biológicas, Quími-
ca, Bioquímica, Genética y Biología Mole-
cular. Se excluyó también diversos países 
como: Grecia, España, Chile, Uruguay, 
entre otros. En los idiomas se suprimió el 
francés, coreano, etc. 
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3.3.- Extracción de datos 

Al utilizar los criterios de exclusión 
se obtuvo artículos, que contenían la in-
formación requerida para cumplir con 
los objetivos planteados. En la figura 1 se 
muestra un diagrama de flujo PRISMA 
del proceso de búsqueda, garantizando la 
transparencia.

Figura 1 

Diagrama de flujo PRISMA

 

4.- Resultados 

A partir de la aplicación de la meto-
dología descrita en el apartado anterior, se 
hizo la selección de 36 artículos que fue-
ron clasificados en una tabla que contiene 
la información más relevante como: año 
de publicación, autor, objetivos, muestra, 
diseño metodológico, resultados y limita-
ciones. 

Figura 2

Distribución de artículos por año y base de datos

En la figura 1 se puede observar que de 
los 36 artículos escogidos correspondiente 
al 100%, en el año 2015 solo se publicaron 
artículos en la base de datos Dialnet y Gale 
correspondiente al 50% cada una. En el 
año 2016 el 100% de publicaciones son de 
la base de datos Gale, pero en el año 2017 
y 2018 reaparecen artículos en la base de 
datos Scopus (40%) y Gale (60%). Entre el 
año 2019 solo se registran documentos de 
la base de datos Redalyc y Springer con el 
50% cada una, sin embargo, en el año 2020 
podemos mirar que ya existen publicacio-
nes registradas en todas las bases de datos, 
pero al año 2021 no se registran artículos 
de la base de datos Redalyc

.

En la tabla 3 se refiere al número de 
publicaciones realizadas entre el 2015 y 
el 2018 se limita a 1, 2 o 3 artículos por 
año. Además, se puede observar que en el 
año 2019 ya se han publicado 5 artículos 
dentro de las distintas bases de datos. No 
obstante, en el año 2020 y 2021 existe gran 
cantidad de documentos publicados acer-
ca de la temática abordada. Cabe destacar 
que, la tabla está elaborada a partir de los 
36 artículos escogidos, luego de realizar 
el proceso de búsqueda correspondiente, 
tomando en consideración los criterios de 
inclusión y exclusión.

Figura 3

Palabras clave más utilizadas

Fuente: Elaboración propia

Luego de la lectura de los 36 artículos 
la tabla 2 detalla las palabras más utiliza-
das por los distintos autores. Las cuales son 
DUA/ UDL e inclusión, la primera palabra 
se repite 27 veces mientras que la segun-
da 21; es importante recordar que, dentro 
de la elección de los artículos hay algunos 
que se encuentran en idioma inglés y otros 
en español, por esto las iniciales de Diseño 
Universal de Aprendizaje son diferentes. 
De igual forma, con un total de 7 repe-
ticiones cada una encontramos palabras 
como: formación profesional, práctica 
pedagógica, necesidad educativa específi-
ca, accesibilidad y flexibilidad curricular. 
Las demás palabras, aunque se han re-
petido menos de 7 veces se las considera 
como importantes dentro de los distintos 
estudios entre ellas están: metodología de 
enseñanza y aprendizaje significativo con 
6 repeticiones, formación inicial con 4 re-
peticiones e inteligencias múltiples, rendi-
miento académico, discapacidad y TIC ‘s 
con 3 repeticiones.

Las bases de datos donde más se rea-
lizaron publicaciones acerca del diseño 

universal de aprendizaje fueron: Gale con 
el 30,6% y Dialnet con el 25% correspon-
diente 11 y 9 artículos. En la base de da-
tos Redalyc se realizaron 6 publicaciones 
correspondientes al 16,7%. Finalmente, de 
los 36 artículos, donde menos se logró re-
copilar documentos fue en la base de datos 
Springer y Scopus, los cuales en el gráfico 
se muestra el 13,9% correspondiente a 5 
artículos por base de datos. 

Con respecto al diseño metodológico 
utilizado en los 36 artículos se divide en 
3; cualitativo, cuantitativo y mixto. Los 25 
artículos correspondientes al 69,4% tienen 
un diseño metodológico cualitativo, los 8 
artículos siguientes corresponden al 22,2% 
tienen un enfoque mixto. Finalmente, los 
últimos 3 artículos correspondientes al 
8.3% tienen un enfoque cualitativo. 

De los 36 artículos solo se encontra-
ron 2 revisiones sistemáticas de la litera-
tura que corresponden a estudios teóricos 
y en el gráfico se observa el 5,6%, por lo 
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cual, los 34 estudios restantes pertenecen 
a estudios empíricos correspondientes al 
94,4%.

5.- Discusión

P1.- ¿Cuánto se conoce sobre el 
DUA?

El Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA) tiene muchas concepciones des-
de la perspectiva de diversos autores. Las 
concepciones pueden ir desde una herra-
mienta inclusiva (Galán, 2018; Costa et al., 
2021 y Sánchez & Diez, 2019), una guía 
metodológica (Berríos & Herrera, 2021; 
Gutiérrez et. al, 2019 y Snow, 2018), me-
todología inclusiva (Silva & Castro, 2019; 
Arroio & Costa, 2021 y Álvarez, 2020) o 
un currículo para todos (Poetri & Emalia-
na, 2020 y Yun-woo, 2018; Espada et al., 
2019 y Tobón & Cuesta). A continuación, 
se desarrollará cada una de las concepcio-
nes.

Acorde a lo expresado por Galán 
(2018) el hecho de aplicar DUA fomenta 
una integración de y establece el derecho 
a la igualdad de oportunidades y no dis-
criminación por cualquier razón, inclui-
da. Esta afirmación considera al DUA 
como la herramienta que rompe barreras 
de aprendizaje entre los estudiantes. Costa 
et al. (2021) también le atribuye el rol de 
herramienta, porque da flexibilidad a los 
planes de estudio y acerca los principios a 
los estudiantes.

En tanto Berríos y Herrera (2021) 
consideran que el DUA cumple el rol de 
una guía metodológica por las implica-
ciones que lleva y su estructura instruc-
cional. En todos los estudiantes, esta guía 
es ejecutada considerando los principios 
para ofrecer alternativas de actividades 
de aprendizaje que consideren desde sus 
conocimientos previos hasta sus intereses 
profundos. En tanto Snow afirma que, la 
aplicación del DUA es una realidad duran-
te los procesos de enseñanza-aprendizaje 
cuando se cumplen sus lineamientos, por-
que permite facilitar a los estudiantes (con 

o sin discapacidad) el acceso al currículo, 
considerando sus necesidades de apoyo 
específico.

Otra perspectiva, es considerar al 
DUA como una metodología inclusiva. 
Silva & Castro (2019) concuerdan con esta 
afirmación y expresan que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje planificado con 
DUA se desarrolla como una metodolo-
gía inclusiva, porque prioriza el trabajo en 
equipo y la variabilidad cognitiva de los es-
tudiantes. Arroio & Costa (2021) siguien-
do esta línea destacan que trabajar con 
DUA contribuye en las prácticas educati-
vas inclusivas, porque propone estrategias 
para planes de enseñanza, que minimicen 
las barreras curriculares en la escuela, co-
legio u otra institución de educación.

Finalmente, se abordará considerar al 
DUA como un currículo para todos, debi-
do a su flexibilidad. Al flexibilizar los pla-
nes de estudio para adaptarlos a los con-
textos y necesidades de cada estudiante. 
Según Poetri y Emaliana (2020) la diver-
sidad está presente en cada aula de clases 
y gracias la implementación del DUA se 
puede educar a estudiantes con diferentes 
habilidades, como estudiantes con disca-
pacidad o contextos conflictivos. Acorde 
a Yun-woo (2018) las acciones aplicadas a 
partir del diseño universal de aprendizaje 
permiten el desarrollo integral de cada es-
tudiante sin exclusión alguna ni un valor 
agregado. 

P2. - ¿Qué papel cumple el DUA en 
la praxis educativa?

El Diseño Universal de aprendizaje 
se implementa para dar respuesta a la in-
clusión, por eso es importante recordar lo 
mencionado por Poetri et al. (2020) quie-
nes dentro de su investigación mencionan 
que para crear espacios verdaderamente 
inclusivos no solo se requiere el trabajo de 
una persona, sino más bien se necesita un 
trabajo colaborativo de todos los agentes 
que intervienen en el proceso educativo, 
incluyendo también a los encargados de 
establecer las políticas educativas y elabo-

rar el currículo.
Dentro de algunos autores se com-

prende al DUA desde distintas perspecti-
vas. Por ejemplo, para Costa et al. (2021) 
el diseño universal de aprendizaje y su 
aplicación dentro del sistema educativo, 
aporta al fortalecimiento y avance del ren-
dimiento académico de los estudiantes. 
Creando aprendizajes significativos que 
favorecen a que los estudiantes puedan 
acceder de una manera más sencilla al sis-
tema de educación escolar, lo cual aporta 
a minimizar las barreras existentes dentro 
de las escuelas. 

Berrios et al. (2020) piensan que el 
diseño universal de aprendizaje, parte del 
deseo del docente por innovar sus prácti-
cas pedagógicas, las cuales se ven influen-
ciadas por factores internos y externos. 
Lo que según la mirada de Berrios et al 
(2021) es muy imposible porque al querer 
implementar el DUA en un aula regular se 
encuentran varias limitaciones debido a la 
falta de innovación y compromiso de los 
docentes, quienes consideran que es una 
interrupción a su trabajo. 

Por su parte, Sasson et al. (2021) con-
sideran que el DUA favorece a la práctica 
educativa porque permite crear espacios 
de enseñanza y aprendizaje con gran can-
tidad de formas, herramientas y recursos 
que son innovadores, además, que aportan 
al proceso educativo de los estudiantes. 
Por un lado, Nasri et al. (2020) acotan que 
el diseño universal de aprendizaje cuando 
se lo aplica de una manera correcta den-
tro del aula influye de manera significati-
va, no solo en el desarrollo cognitivo del 
estudiante, sino también, se muestra gran 
influencia en su desarrollo emocional.

Si consideramos el desarrollo emo-
cional de los estudiantes con el empleo 

quien piensa que, es de gran ayuda que las 
instituciones sean las encargadas de vigi-
lar que se esté ofreciendo a los estudian-
tes una educación inclusiva para todos los 
estudiantes, poniendo énfasis en aquellos 
que tienen discapacidades.

Por último, Tobón et al. (2020) con-
sideran al DUA como una herramienta 
facilitadora del aprendizaje y un camino 
para alcanzar las metas propuestas por 
los estudiantes. Sin embargo, Espada et al. 
(2020) piensan que un gran requisito ne-
cesario para aplicar el DUA en el aula es 
la capacitación constante de los docentes, 
porque son ellos quienes deben responder 
a las necesidades de los estudiantes y po-
der ofrecer diversas oportunidades a todos 
los niños y niñas independientemente de 
sus capacidades. 

P3. ¿Cuáles son los referentes en 
temas de investigación relacionados al 
DUA?

El diseño universal de aprendizaje se 
ha trabajado desde alrededor de la década 
de los 90 en diferentes lugares con diferen-
tes autores. Cada uno de los trabajos ha 
ido innovando según el paso del tiempo. 
A pesar de tratarse de un mismo tema, 
cada uno tiene una metodología diferen-
te que permite ver la evolución del uso del 
DUA. Existen muchos referentes que han 
escrito sobre el diseño universal de apren-
dizaje. Cada uno de los autores han tenido 
en cuenta aspectos fundamentales de este 
enfoque como: origen, objetivo, pautas, 
principios, etc. 

En las bases de datos revisadas hay au-
tores que lideran las investigaciones acerca 
del diseño universal de aprendizaje, como 
los siguientes: De Web of Science, Smith, S 
con 8 artículos; Lowrey, K. con 6 artículos. 
En Scopus, Rao, K con 14 artículos; Mo-
rilla, MJ con 10 artículos; Santhosh, KP 
con 10 artículos. ProQuest, Modi, N con 
18 artículos; Lipa, D con 13 artículos. En 
Oducal, Acauan, A con 3 artículos; Barto-
lini, A con 2 artículos. 

Los países que lideran la investiga-

del DUA también podemos mencionar 
cómo favorece en su desarrollo personal, 
entonces Segura et al.  (2019) afirman 
que el buen empleo del DUA aporta con 
el desarrollo y fortalecimiento de la auto-
rrealización de los niños, así como en su 
desarrollo integral, pero esto se consigue 
si aplicamos lo dicho por Galán (2018) 

Miriam Mariana de Jesus Gallegos Navas El Diseño Universal de Aprendizaje. Una revisión sistemática



ECOS DE LA ACADEMIA, N. 14, VOL. 7, DICIEMBRE 2021  )  4342  ) ECOS DE LA ACADEMIA, N. 14, VOL. 7, DICIEMBRE 2021

ción del DUA son: Estados Unidos con 
276 documentos, España con un aproxi-
mado de 500 documentos, Francia con 
170 documentos, India con 172, Malaysia 
con 133 documentos, Reino Unido con 92 
documentos.

P4.- ¿Qué temáticas y limitaciones 
han abordado investigaciones previas 
relacionadas al DUA?

Dentro de las temáticas abordadas 
por algunos autores como Álvarez et al. 
(2017) mencionan que se intenta consoli-
dar la idea de que el DUA, es una condi-
ción favorable para el aprendizaje de los 
estudiantes, donde el proceso de enseñan-
za se encuentre moldeado a los requeri-
mientos de cada individuo, con el fin de 
ofrecer múltiples formas de aprendizaje, a 
partir de las particularidades de los niños 
y jóvenes para que dentro del sistema edu-
cativo se les pueda ofrecer mayor opor-
tunidad de desarrollo, no solo cognitivo, 
sino, también social y personal. 

Por un lado, Flood et al. (2021) con-
sideran que los estudios, están enfocados 
a repensar al DUA como una reforma cu-
rricular para favorecer a una educación 
inclusiva, pero, por otro lado, Sánchez 
et al. (2015) acotan que se intenta que el 
DUA sea visto como una forma de brin-
dar accesibilidad de aprendizaje a todos 
los estudiantes. Además, Mesa (2018) re-
afirman las ideas planteadas por los ante-
riores autores porque plantea que el DUA 
parte de un deseo por querer reducir las 
barreras creadas por los distintos contex-
tos, especialmente aquellas barreras que 
aún siguen persistentes para las personas 
con discapacidades. 

Granseht (2019) mencionan que se 
está estudiando el empleo de las TIC’s 
desde los principios del DUA y cómo esto 
favorece en formación profesional de los 
estudiantes. También, Delgado (2021) 
puntualiza que se está estudiando la apli-
cación de planificaciones con el DUA y su 
efectividad con estudiantes de distintos 
niveles educativos. Lagos (2019) afirma 

que se están estudiando elementos que 
faciliten el empleo del DUA en distintas 
áreas del conocimiento, por ejemplo, ma-
temática.

Para Pearson (2015) una de las limi-
taciones existentes en los diversos estu-
dios realizados parte de lo mencionado 
anteriormente, es decir, la falta de com-
promiso, innovación y capacitación con-
tinua del docente, lo cual impide que se 
pueda ejecutar el DUA de manera efecti-
va dentro del aula. No obstante, Gutiérrez 
et al. (2020) plantea una limitante dentro 
del empleo de las TIC’ s y el DUA debi-
do a que muchos docentes desconocen el 
uso de estrategias que faciliten el uso del 
diseño universal de aprendizaje. Por últi-
mo, Snow (2018) menciona que una de las 
grandes limitaciones del empleo del DUA 
es que no brinda oportunidades para rea-
lizar una retroalimentación de contenido 
conceptual a los estudiantes, lo cual no 
favorece al estímulo de la parte metacog-
nitiva. 

Debido a lo mencionado anterior-
mente por Pearson con relación a la falta 
de capacitación de los estudiantes Lagos 
(2019) dice que es necesario que se imple-
menten de capacitación a los docentes por-
que según Pietri (2020) esto ayudará a que 
los docentes puedan modificar los recur-
sos que han ido utilizando durante mucho 
tiempo y puedan ir haciendo modificacio-
nes a ese material acuerdo a los principios 
del DUA.

6.- Conclusiones

El Diseño Universal para el Aprendi-
zaje (DUA) es considerado por la mayoría 
de los autores como: una herramienta in-
clusiva, una guía metodológica, una me-
todología inclusiva, un enfoque didáctico 
y un currículo para todos. Cornejo (2017 
esto permitió concluir que el DUA se cons-
tituye en una herramienta esencial para la 
atención a la diversidad que debe ser de-
sarrollado como un currículo. Además, el 
DUA permite la eliminación de las barre-

ras educativas mediante la incorporación 
de estrategias equitativas que mejoran el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

A partir de las ideas de Delgado 
(2021) y Flood et al. (2021), Gutiérrez et 
al. (2020) acota que el DUA da apertura 
a crear oportunidades de aprendizaje con 
gran variedad de estrategias que ayudan a 
potenciar competencias y habilidades de 
los niños y jóvenes. Lo cual, según Arroio 
et al. (2021) requiere que el aprendizaje y 
uso del DUA se incorpore desde la forma-
ción de los docentes porque es necesario 
que desde el inicio de su práctica pedagó-
gica se intente minimizar las barreras y 
que a partir de Álvarez et al. (2017) aporta 
a crear condiciones de enseñanza que sean 
flexibles y aplicables a distintos contextos.

Poetri et al. (2020) mencionan que 
el DUA es una forma de educar inclu-
sivamente a los estudiantes recordando 
que todos ellos, son sujetos con habili-
dades particulares que necesitan ser po-
tenciadas. Desde la perspectiva de Galán 
(2018) el Diseño Universal de Aprendizaje 
se convierte en el modo de proporcionar 
igualdad de oportunidades a cualquier in-
dividuo que pertenece a la sociedad. 

Tobón et al. (2020) por su parte men-
cionan que se convierte en una estrategia 
que aporta a un aprendizaje continuo e in-
tegrador el cual sirve como directriz para 
reestructurar el currículo convirtiéndolo 
en uno más flexible y acorde con las par-
ticularidades de los sujetos, con el fin de 
reducir las barreras que se crean dentro de 
la escuela. 

Por un lado, encontramos a Delga-
do (2021) quien considera que el DUA es 
un enfoque didáctico que sirve como una 
guía hacia la inclusión direccionada a una 
educación hacia la heterogeneidad de los 
estudiantes, por otro lado, está Flood et al. 
(2021) quien al contrario a Delgado pien-
san que el DUA es un enfoque pedagógico 
que promueve una educación equitativa e 
inclusiva.

El Diseño Universal para el aprendi-
zaje forma parte del pensamiento de crear 
aulas inclusivas con la participación de to-

dos los agentes educativos que son: la fa-
milia, los docentes y los estudiantes. Con-
siderando que el DUA es un facilitador del 
aprendizaje de los estudiantes gracias al 
aprovechamiento de sus intereses y la con-
sideración de sus contextos y necesidades, 
haciendo posible la reducción de la brecha 
educativa de unos con otros y consideran-
do que todos somos un mundo distinto 
con un universo en común.

Para finalizar se ha considerado de 
los 36 artículos escogidos algunas suge-
rencias de los autores. Por ejemplo: Nasri 
et al. (2020) sugiere que las investigacio-
nes alrededor del Diseño Universal para 
el Aprendizaje deberían ampliarse con la 
finalidad de poder comprender y analizar 
la aplicación de este enfoque desde otras 
disciplinas. Además, Roski et al. (2021) 
sugiere que para las siguientes investiga-
ciones realizadas también se considere las 
características de los estudiantes, así como 
el avance de las nuevas tecnologías y su re-
lación con el DUA.
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