
RESUMEN 
Las personas en situación de discapacidad enfrentan múltiples obstáculos en el contexto educativo, con diver-

sas implicaciones en su desarrollo. Así, se estima que el 17,6% de la población mayor de 18 años está en situación 
de discapacidad (Ministerio de Desarrollo Social, 2022). Por consiguiente, el estudio tuvo como propósito com-
prender las percepciones de los adultos emergentes sobre la inclusión de personas en situación de discapacidad 
(PcD) en el ámbito universitario. Metodológicamente, el estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, adoptando 
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un diseño de tipo exploratorio, transversal y no experimental. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conve-
niencia conformado por 20 jóvenes (13 mujeres y 7 hombres), con una edad promedio de 23, 5 años, pertenecientes 
a una universidad privada en Temuco (Chile). La recolección de datos se realizó mediante entrevistas semiestructu-
radas, cuyos relatos fueron analizados mediante análisis de contenido con apoyo del software ATLAS.ti versión 
9.4.4. Los participantes reconocen que la inclusión de personas en situación de discapacidad en el ámbito univer-
sitario requiere un enfoque integral más allá de los enfoques jurídicos-asistencialistas. Lo anterior, se ve influencia-
do por factores económicos, sociales e histórico-culturales que contribuyen implícitamente a la victimización y la 
dependencia de este grupo, limitando el reconocimiento de sus capacidades, talentos y posibilidades de desarrollo. 
Se discute la necesidad de una formación inclusiva transversal en el ámbito universitario que potencie la participa-
ción y el reconocimiento de la diversidad más allá de los límites definidos por el espacio y tiempo escolar.   
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ABSTRACT 
Young people’s perceptions of the inclusion of people with disabilities in a university con-

text: a case study. People with disabilities face multiple obstacles in the educational context, with diverse 
implications for their development. Thus, it is estimated that 17.6% of the population over 18 years of age has a 
disability (Ministry of Social Development, 2022). Therefore, the study aimed to understand the perceptions of 
emerging adults regarding the inclusion of people with disabilities (PwD) in the university environment. 
Methodologically, the study was conducted using a qualitative approach, adopting an exploratory, cross-section-
al, and non-experimental design. A non-probability convenience sample was used, consisting of 20 young people 
(13 women and 7 men), with an average age of 23.5 years, belonging to a private university in Temuco (Chile). 
Data collection was conducted through semi-structured interviews, whose stories were analyzed using content 
analysis with the support of ATLAS.ti version 9.4.4 software. The participants recognize that the inclusion of peo-
ple with disabilities in the university setting requires a comprehensive approach beyond legal-welfare approaches. 
This is influenced by economic, social, and historical-cultural factors that implicitly contribute to the victimization 
and dependence of this group, limiting the recognition of their abilities, talents, and development possibilities. 
The need for inclusive, cross-curricular training in the university setting is discussed, fostering participation and 
recognizing diversity beyond the limits defined by academic space and time. 

Keywords: emerging adulthood; higher education; disability; inclusion 
 

INTRODUCCIÓN 
La discapacidad afecta a un porcentaje significativo de la población mundial. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2023), aproximadamente el 16% de las personas en el mundo vive con algún tipo de disca-
pacidad. A nivel internacional, el Banco Mundial (2023) estima que mil millones de personas viven con discapa-
cidad, lo que representa el 15% de la población mundial. En América Latina y el Caribe, Santisteban (2021) repor-
ta una prevalencia del 12,6%, destacando los desafíos persistentes para garantizar los derechos fundamentales y 
la participación equitativa de las PcD. 

En el contexto chileno, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2022) señala que un 17,6% de la población mayor de 18 años se encuentra en situación de discapacidad, 
lo que equivale a 2.703.893 personas en Chile. Estos datos reflejan la magnitud del desafío para garantizar la 
igualdad de oportunidades y el pleno acceso a los derechos fundamentales. En las últimas décadas, Chile ha 
avanzado en la inclusión de PcD (SENADIS, 2013), respaldado por un marco normativo significativo. La Ley Nº 
20.422 (2010), establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las PcD, abordando 
aspectos como el diseño universal y la accesibilidad. Asimismo, la Ley Nº 20.609 (2012), conocida como Ley 
Antidiscriminación, prohíbe cualquier tipo de exclusión injustificada, incluyendo en el ámbito educativo. Estas 
leyes son esenciales para construir una sociedad más inclusiva; sin embargo, su implementación efectiva enfren-
ta diversos retos y desafíos en la sociedad actual.  
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Así, de acuerdo con lo reportado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 
(DEMRE) y la Subsecretaría de Educación Superior (2023). la educación superior sigue siendo uno de los ámbi-
tos donde estas barreras son más evidentes. A pesar de los esfuerzos por aumentar el acceso de PcD a las uni-
versidades, los datos del Ministerio de Educación (2023) revelan que sólo el 0,8% de las PcD en Chile están 
matriculadas en instituciones de educación superior, frente al 16,5% de la población general que finaliza estudios 
superiores. Por su parte, Alfaro Urrutia (2022), plantea que aun cuando se han registrado avances en la inclusión 
de personas con discapacidad (PcD) en la educación superior, persisten barreras actitudinales y culturales que 
limitan su participación plena. Tal brecha está vinculada a factores como la falta de infraestructura accesible, la 
carencia de programas de apoyo especializados y la insuficiente capacitación del personal universitario en mate-
rias de inclusión y valoración de la diversidad (Uribe y Gallardo, 2022). 

En el plano local, regiones como La Araucanía (Chile), en donde el 22% de la población adulta vive con algu-
na discapacidad (SENADIS, 2023), los desafíos para la inclusión son particularmente agudos. Así, las mujeres 
presentan una mayor prevalencia de discapacidad (27,2%) en comparación con los hombres (16,6%), lo que evi-
dencia la necesidad de políticas inclusivas con un enfoque de género. Estas cifras no solo reflejan la magnitud 
del problema, sino también la urgencia de adoptar un enfoque multidimensional para el análisis de las barreras 
físicas, actitudinales y culturales que afectan a este grupo de personas. 

Específicamente, en el contexto universitario, la percepción de estudiantes que transitan la etapa de la adultez 
emergente (Arnett, 2008; Barrera-Herrera y Vinet, 2017), acerca de la discapacidad se transforma en una temática 
inédita y novedosa para la investigación en el campo de la educación (Maldonado, 2020; Pereira et al., 2023; De 
Paor et al., 2025). Así. Polo y López (2014) identificaron actitudes mayoritariamente positivas hacia las PcD entre 
los estudiantes universitarios. Sin embargo, Arellano Torres et al. (2019) destacan que estas actitudes no siempre 
se traducen en prácticas inclusivas efectivas. Es decir, resaltan la importancia de una sensibilización continua y 
de una educación inclusiva que fomente la comprensión empática y el respeto hacia la diversidad.  

En consecuencia, la inclusión en la educación superior también está condicionada por la disponibilidad de 
recursos, infraestructura y programas educativos en las que transversalmente se transmitan herramientas prácti-
cas para la construcción de ambientes educativos respetuosos y diversos (Malinovskiy et al., 2024). Sin embar-
go, las estrategias de acompañamiento y apoyo para PcD en la educación superior suelen ser reactivas e insufi-
cientes (Morgado y Sánchez-Díaz, 2024; Reyes et al., 2025). Por consiguiente, el presente estudio tuvo como 
propósito comprender las percepciones de los adultos emergentes sobre la inclusión de PcD en una universidad 
privada de Temuco – Chile.  

 
MÉTODO  

 
Enfoque 

La investigación se aborda a partir del paradigma cualitativo, debido a su capacidad para ahondar experiencias 
y acercarse a realidades subjetivas. La ventaja de utilizarlo es su flexibilidad, ya que permitió recolectar datos deta-
llados y contextuales, y, además, proporcionará la comprensión y profundización sobre las barreras y oportunida-
des en la trayectoria universitaria, que no se pueden cuantificar (Guerrero, 2016; Cadena-Iñiguez et al., 2017). 

 
Diseño del estudio 

Se adoptó un diseño de carácter exploratorio, transversal y no experimental ya que buscó examinar un fenó-
meno poco estudiado, sobre el cual existe escasa información previa, permitiendo así identificar y comprender 
aspectos sociales relevantes (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; (Polanía et al., 2020; Manterola et al., 2023)  

 
Participantes 

Los participantes del estudio fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por convenien-
cia, eligiendo adultos emergentes entre 18 y 29 años, quienes eran estudiantes regulares de una universidad pri-
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vada en Temuco, Chile. Los criterios de inclusión fueron: que los participantes tuvieran residencia en la región 
de La Araucanía (Chile), que accedieran de manera voluntaria para participar en el estudio y no tuvieran una con-
dición clínica que les posibilitara participar activamente de la investigación.  

En términos sociodemográficos, la muestra quedó conformada por 20 participantes: 65 % mujeres (n=13) y 
35 % hombres (n=7). La mayoría residía en zonas urbanas (85 %), mientras que un 15 % provenía de áreas rura-
les. La edad promedio de los participantes es de 23,5 años, quienes pertenecían a distintas facultades de la insti-
tución: Ciencias de la Salud (n=8), Sociales y Humanidades (n=5), Educación (n=3), Derecho (n=2), Ingeniería 
(n=1), y Administración y Negocios (n=1) respectivamente. En cuanto a la comuna de procedencia, Temuco fue la 
más representada con un 35 % de los participantes, seguida por Cunco y Padre Las Casas, ambas con un 10 %.  

 
Técnica de Recolección de datos 

Las entrevistas semiestructuradas fueron la técnica de recolección de datos seleccionada para esta investi-
gación, ya que permitieron explorar en profundidad las percepciones, experiencias y significados que los parti-
cipantes otorgan a las prácticas inclusivas en el contexto universitario (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; 
Kvale, 2011). Tal enfoque ofrece la ventaja de combinar una estructura guiada por preguntas con la flexibilidad 
necesaria para adaptar las entrevistas y profundizar en temas emergentes durante la conversación (Ibarra-Sáiz 
et al., 2023). Además, permitió una comprensión detallada y contextualizada del fenómeno estudiado, enrique-
ciendo el análisis cualitativo. El guion de la entrevista fue sometido a un proceso de validación externo por jueces 
expertos, emergiendo un total 20 preguntas organizadas en 5 categorías de análisis.  

 
Estrategia de análisis de datos 

El análisis de contenido fue elegido para esta investigación debido a su capacidad para explorar e interpretar 
profundamente los datos recopilados, permitiendo identificar patrones, códigos y categorías emergentes que 
enriquecen la comprensión del fenómeno estudiado (Gn et al., 2021).  

El procedimiento incluyó una revisión preliminar de documentos relevantes para contextualizar la investiga-
ción, seguida de la transcripción de las entrevistas en formato Word. Posteriormente, se realizó una codificación 
mediante la identificación de tópicos recurrentes, asignando códigos representativos a los fragmentos de texto. 
Estos códigos fueron agrupados en categorías para una mejor comprensión de los datos (Ruiz, 2021; Borda et 
al., 2017). Se utilizó el software ATLAS.ti versión 9.4.4 como herramienta de apoyo, lo que contribuyó a una 
mayor transparencia y sistematización del proceso interpretativo, aunque la interpretación final quedó a cargo de 
las investigadoras. 

 
Consideraciones éticas 

El estudio se fundamentó en principios éticos fundamentales, destacando el bienestar de los participantes 
sobre los intereses de la ciencia y la sociedad, según la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 
2024). Además, se cumple con la Ley N° 20.120 (2006), que limita la investigación al respeto por los derechos 
humanos.  

Igualmente, el estudio se orientó integrando los principios del Código de Ética de la American Psychological 
Association (2017), se garantiza confidencialidad, anonimato y protección de la privacidad, fundamentales para 
evitar discriminación y estigmatización (De Battista, 2023). También, se aseguró el consentimiento informado, la 
responsabilidad científica y la equidad en las relaciones entre investigador y participante (Drolet et al., 2023).  

 
RESULTADOS  

Los datos del trabajo de campo se fundamentaron en la realización de 20 entrevistas semiestructuradas a 
adultos emergentes universitarios de una universidad privada de Temuco (Chile).  Tras el análisis de contenido, 
se recopilaron 62 códigos, de los que cuales se desprenden 8 categoría agrupadas en 5 Macro Categorías. 

 

International Journal of Developmental and Educational Psychology 
298 INFAD Revista de Psicología, Volumen º37, Nº1 2025. ISSN: 0214-9877. pp: 295-310

PERCEPCIONES DE JÓVENES ACERCA DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN 
CONTEXTO UNIVERSITARIO: UN ESTUDIO DE CASO



Tabla 1: Descripción de las Macro categorías Emergentes 
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La primera macro categoría correspondiente al “Perfil psicosocial de Adultos Emergentes pertenecientes a 
una Universidad Privada en Temuco - Chile” refiere a las descripciones detalladas de los adultos emergentes uni-
versitarios, en términos de su edad, género, nivel educacional, cantidad de personas con las que vive, entre otros. 
Igualmente, considera información personal respecto a su comuna de residencia, ocupación actual y facultad a 
la que pertenecen en la Universidad.  

 
Tabla 2: Caracterización sociodemográfica de los participantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, al indagar en las características del sistema familiar, se recopiló información sobre la estruc-

tura familiar, dinámicas relacionales y figuras de apoyo de los adultos emergentes universitarios. Tal macro cate-
goría ofrece un análisis comparativo de patrones específicos y diferencias significativas de la percepción que 
poseen los adultos emergentes universitarios acerca de su contexto sociofamiliar, así como la relación potencial 
con PcD:  

“…soy estudiante de la Universidad (…), Estudio pedagogía en educación diferencial, tengo 26 años, soy 
bastante extrovertida… no he tenido relación directa con PcD, pero ante cualquier ayuda o cosa que necesitara 
alguien, estaría súper disponible…” (Yasna, 14 de agosto 2024). 

No obstante, algunos de los participantes reflejan una diferencia al momento de presentarse o relacionarse 
con un grupo desconocido y esto puede estar influenciado por los niveles de maduración y autoconocimiento 
alcanzado en esta etapa del ciclo vital:  

“…Me presentaría con mi nombre, mi edad, y lo que estoy estudiando… me cuesta hablar de mí misma en 
un contexto como este… pero bueno… trato de trabajarlo…” (Bárbara, 13 de agosto 2024). 

La segunda macro categoría obtenida es “Inexperiencia de los jóvenes universitarios en torno a la inclusión 
de personas en situación de discapacidad”, abarca las vivencias que los jóvenes universitarios tienen en relación 
con la integración educativa de PcD. Igualmente, permite indagar sobre los valores que poseen los estudiantes 
en relación con las PcD, además de describir cómo el sistema educativo proporciona o no, recursos para la for-
mación de los estudiantes en torno a la inclusión y valoración de la diversidad:  

En lo específico, se destaca la categoría “Percepción y conocimiento que presentan los adultos emergentes uni-
versitarios sobre la inclusión de PcD”, la cual permite recolectar información acerca del nivel de conocimiento que 
presentan los participantes sobre las PcD fundamentado en los espacios formales que brinda la institución univer-
sitaria. Así, algunos participantes manifiestan no tener conocimientos referentes al tema, debido a que no han tenido 
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interacción directa con PcD. Otros señalan que no han recibido información o acceso a proyectos institucionales 
que promuevan la participación e integración de PcD, siendo muy desfavorable para su formación profesional:  

“…Desconozco todo. También, por ejemplo, no he visto información para la gente que va y viene dentro del 
ámbito universitario sepa cómo relacionarse con PcD… No hay como folletos o panfletos… no hay nada que 
eduque un poco a la comunidad respecto al acceso de las personas en situación de discapacidad dentro de la 
universidad…”. (Emilia, 9 de agosto, 2024)  

En conexión a lo anterior, la categoría “Identificación y comprensión que poseen los adultos emergentes uni-
versitarios sobre Necesidades Educativas Especiales”, permite evidenciar los diferentes tipos de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), ya sean transitorias o permanentes, que los estudiantes identificaron en su contexto 
cotidiano. En este sentido, logran describir las NEE permanentes: discapacidad adquirida, discapacidad 
motora/física, auditiva, visual y cognitiva, Síndrome de Down, trastorno del espectro autista. Igualmente, algunos 
de los participantes logran identificar las NEE transitorias: el Trastorno déficit Atencional (TDA) y Dificultades 
específicas del Aprendizaje (DEA). Más aún, existe consenso respecto a que dentro de las NEE permanentes son 
la discapacidad motora suele ser más la más reconocida: 

“… yo he visto presencia de estudiantes que tienen algún grado de discapacidad física… porque es visi-
ble…” (Javier, 9 de agosto, 2024)  

“…yo he visto un estudiante que presenta discapacidad auditiva… he visto que le han hecho algunas ade-
cuaciones curriculares…” (Yasna, 14 de agosto, 2024) 

En otro ámbito, la tercera macro categoría “Vínculos Inclusivos y Dinámicas Sociales en el Entorno 
Universitario”, engloba los vínculos y actitudes que los jóvenes universitarios establecen con su entorno social, 
particularmente en lo referido a su interacción con PcD. Del mismo modo, incluye los aspectos relacionales, 
emocionales y conductuales que orientan los comportamientos de los participantes a la hora de abordar la inclu-
sión en contexto universitario. Complementariamente, está integrada por la categoría “Habilidades y/o actitudes 
que consideran importante los adultos emergentes universitarios hacia las PcD”:  

“… en lo personal, yo creo que la inclusión de PcD requiere de mucha empatía… Entonces si no existe la 
empatía, si no me pongo en el lugar del otro, entonces no voy a comprender adecuadamente sus necesidades o 
los obstáculos que enfrentan en la universidad... no es algo fácil…” (Yasna, miércoles 14 de agosto, 2024)  

Lo descrito precedentemente ejemplifica la importancia de la empatía, como una habilidad social indispen-
sable para avanzar en procesos de inclusión educativa, comprendiendo las experiencias y dificultades que las 
PcD enfrentan en su diario vivir. Adicionalmente, emergen otras habilidades que los participantes poseen, tales 
como el respeto, la comunicación efectiva y la autocrítica, como condiciones que favorecen una mayor capacidad 
de reflexión y análisis respecto a la inclusión de PcD en el ámbito universitario. Lo anterior, significa tomarse el 
tiempo para pensar profundamente sobre los propios prejuicios, actitudes y comportamientos que pudiesen 
manifestarse contra este grupo minoritario. A su vez, permite cuestionar cualquier idea preconcebida que pueda 
llevarlos a encasillar a alguien debido a una condición diferente:  

“…sin duda que todos merecen ser incluidos sin diferencias en la Universidad… todas las personas son 
dignas de amor y de respeto… yo creo que las personas no tienen menor valor por tener una condición diferente. 
Somos todos iguales y somos igual de importantes… falta mucha mayor conciencia respecto a este tema…”. 
(Emilia, viernes 9 de agosto, 2024)  

Sumado a lo anterior, se destaca la categoría “Dinámicas relacionales de los adultos emergentes universita-
rios”. Esta categoría permite caracterizar y comprender las dinámicas que van construyendo los adultos emergen-
tes como estudiantes universitarios y su relación con las PcD: 

“… en lo personal… no he visto la relación entre estudiantes que tengan alguna discapacidad con algún 
profesor… En mi carrera, no conozco a nadie que tenga alguna discapacidad y que se relacione o que tenga algu-
na interacción particular… yo creo que  hay condiciones básicas para que existan apoyos dentro de lo que esta-
blece la ley…”. (Raquel, lunes 12 de agosto, 2024)  
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La cuarta macro categoría emergente se titula “Factores limitantes para la inclusión de PcD en el ámbito uni-
versitario”, la que se refiere a los obstáculos que los participantes identifican para integrar plenamente a las PcD 
en la comunidad universitaria. Las barreras más visibles suelen estar vinculadas a la infraestructura institucional 
y cómo afecta a las personas que tienen algún grado de discapacidad física:  

“…Obstáculos, yo diría que a nivel de infraestructura. Hay muchos obstáculos físicos… Por ejemplo, las 
puertas son estrechas para las personas. Si bien afuera hay lugares en donde las personas pueden ingresar con 
su silla de ruedas… o las que tienen movilidad reducida o problemas para caminar, tienen que apoyarse en un 
elemento de ortesis... los ascensores siempre están ocupados para subir a los pisos superiores de los edificios… 
las condiciones de desplazamiento dentro de las salas y el mobiliario no son amigables…” (Yasna, viernes 9 de 
agosto, 2024) 

Dentro de ello, emerge la categoría “Percepción de los desafíos y obstáculos que enfrentan las PcD” cons-
truida a partir del conjunto de percepciones que los jóvenes universitarios poseen acerca de las dificultades que 
las PcD enfrentan en su trayectoria universitaria: 

“…yo creo que son muchos obstáculos los que enfrentan… Aprender a escribir braille… aprender a comu-
nicarse por lenguaje de señas en el caso de las personas con discapacidad auditiva del habla… encontrar vías 
de desplazamiento expeditas dentro de una ciudad que no dialoga armónicamente con la discapacidad física o 
movilidad reducida…”, (Waleska, 26 de agosto, 2024).  

Por otra parte, la quinta macro categoría “Ausencia de Formación Inclusiva de los jóvenes universitarios” 
describe el proceso educativo que los jóvenes universitarios han recibido para promover la igualdad de condi-
ciones y la inclusión de PcD. Lo anterior, implicaría adaptar los contenidos a las nuevas propuestas y leyes exis-
tentes en Chile, con el fin de promover la plena participación de los miembros de la comunidad educativa: 

«…Yo diría que hace falta tener más charlas en torno a la inclusión de PcD… podrían ser cápsulas de videos 
orientadas a la concientización… que sean más enfocadas en redes sociales. [...] Porque muchas veces las fichas 
o panfletos que se cuelgan en la universidad, yo creo que la gente no está muy atenta a ese tipo de material… 
porque casi siempre está de paso… son poco efectivas…» (Gerardo, 12 de agosto, 2024).  

En lo específico, adquiere relevancia la categoría “Proceso de formación en la trayectoria educativa de los 
adultos emergentes universitarios” en la que se describe el conjunto de experiencias y aprendizajes que los jóve-
nes universitarios han recibido a lo largo de su trayectoria universitaria, develando una ausencia significativa de 
temáticas relacionadas con la inclusión de PcD:  

“… yo creo que falta mucho conocimiento… es necesario implementar charlas o talleres de cómo abordar 
esas situaciones…cómo ayudar a una persona con discapacidad… me preocupa darme cuenta de que a veces 
uno no tiene las herramientas necesarias para apoyar a alguien que tenga algún grado de discapacidad dentro de 
la universidad…” (Francisco, 13 de agosto, 2024). 

A modo de integración, los resultados aportan una comprensión local y heterogénea acerca de las percep-
ciones sobre inclusión de personas en situación de discapacidad (PcD) en el ámbito universitario local. En este 
sentido, las experiencias individuales de los estudiantes entrevistados develan barreras actitudinales y estructu-
rales, sumado a la ausencia de una formación universitaria inclusiva y con pertinencia territorial dentro del entor-
no universitario. La relación entre las macro categorías emergentes revela la existencia de prácticas asistencialis-
tas y reactivas (ver figura Nº 3), muchas de las cuáles, tienden a perpetuar la dependencia de las PcD y reforzar 
estereotipos acerca de sus posibilidades de desarrollo (personal y profesional). Por consiguiente, se destaca la 
necesidad de una formación inclusiva integral para la promoción de un entorno accesible y equitativo para 
todos/as. Igualmente, se subraya el papel de la comunidad universitaria en la promoción de un cambio estructural 
hacia la verdadera inclusión, aportando una base idónea para futuras intervenciones educativas que reconozcan 
la diversidad como un aspecto crítico para el desarrollo sostenible.  
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Figura 3. Modelo Explicativo de las macro categorías extraídas de los relatos de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Fuente de elaboración propia. 
 

DISCUSIÓN 
Uno de los hallazgos aportados por los relatos de los participantes son aquellas prácticas relacionales de 

aislamiento no intencional hacia las PcD, reflejado en la poca interacción o vínculos débiles, atribuible a la falta 
de información y recursos socioeducativos que promuevan la inclusión dentro del contexto universitario. Tal 
dinámica, según Urrego y Bustos (2020) puede impactar negativamente en la convivencia y el fortalecimiento de 
condiciones esenciales para la inclusión educativa. No obstante, Ruffinelli y Brito (2020), destacan que este ais-
lamiento social no se debe únicamente a la falta de interacción, sino que responde también a factores sociales, 
estructurales y actitudinales instalados en la sociedad.  

Las entrevistas también revelan que la mayoría de los estudiantes no excluyen deliberadamente a las PcD, pero 
sí muestran un desconocimiento generalizado sobre sus necesidades, intereses y experiencias de vida. Lo anterior, 
es consistente con lo propuesto por Moriña (2024) quien plantea que, a pesar de la ausencia de información eficaz 
en torno a la inclusión de personas en situación de discapacidad en la educación superior, el problema no debería 
recaer exclusivamente en los estudiantes, sino en las condiciones sociales e institucionales. Al respecto, Lizama 
et al. (2018) y Sánchez-Gómez et al., (2020) subrayan que las instituciones educativas deben asumir un papel acti-
vo en la implementación de ajustes que promuevan un entorno equitativo para sus integrantes.  

Un aspecto positivo identificado en los resultados apunta a la importancia de las actitudes inclusivas, como 
el respeto y la empatía, las cuales se reflejan en las percepciones manifestadas por los jóvenes universitarios 
hacia las PcD, lo que se ve fortalecido cuando el contexto universitario posee conciencia y un compromiso trans-
versal con la inclusión educativa. Romero-Ibarra et al., (2024) enfatizan que valores como la comprensión, tole-
rancia, respeto y la simpatía son fundamentales para la inclusión efectiva, aun cuando dichas actitudes deben ir 
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acompañadas de acciones concretas, tales como la mejora de infraestructura y la implementación de políticas 
inclusivas (Arellano y Herrera, 2024; Delfín Ruiz, 2024). 

En otro ámbito, los hallazgos develaron que las actitudes inclusivas tales como la disposición de ayudar o 
la necesidad de informarse sobre las necesidades de las PcD, no se ven influenciadas por prejuicios existentes 
en la sociedad actual, acerca de las posibilidades de autonomía y desarrollo (personal y profesional) de las PcD. 
Al respecto, Lecomte et al., (2024) plantean que la familiaridad con la discapacidad, la apertura al aprendizaje y 
la mentalidad abierta, la visibilidad de la discapacidad y la calidad de las interacciones con las PcD tienen una 
fuerte influencia en las percepciones. Precisamente por ello, para modificar dichas percepciones, es necesario 
mejorar la formación y la sensibilización sobre la discapacidad, más allá de las medidas de comunicación tradi-
cionalmente empleadas en contextos educativos. Por su parte, Collao y Corvacho (2023) reconocen que los pre-
juicios pueden ser ideas preconcebidas o sesgos inconscientes en el pensamiento, lo cual podrían dificultar la 
inclusión efectiva entre los estudiantes universitarios.  

Lo anteriormente expuesto, se refleja también en los relatos de los entrevistados, quienes perciben a las PcD 
a través de una mezcla de empatía, estereotipos y enfoques asistencialistas. Tal visión, se ve influenciada por fac-
tores sociales, económicos e histórico- culturales que contribuyen a la victimización y la dependencia de este 
grupo, limitando el reconocimiento de sus capacidades y autonomía. En palabras de Vera (2018) y Shaw (2021), 
los estereotipos asociados a las PcD refuerzan la visión de incapacidad, lo que perpetúa una imagen de depen-
dencia y dificulta una inclusión genuina de sus posibilidades de desarrollo e integración en la educación superior 
(Revuelta et al., 2022). 

Sin embargo, Pérez (2022) resalta que las políticas educativas y culturales pueden desafiar los estereotipos, 
dependiendo si éstas promueven la autonomía o refuerzan el paternalismo hacia las PcD. Un ejemplo exitoso de 
inclusión en educación superior es el programa Campus Inclusivo de la Universidad Autónoma de Madrid, que 
fomenta una atención personalizada y accesible para estudiantes con y sin certificado de discapacidad, extendien-
do su alcance a toda la comunidad universitaria, incluyendo profesorado y personal, promoviendo un entorno que 
facilita la participación y el desarrollo de habilidades autónomas (Universidad Autónoma de Madrid, s. f.). 

De igual manera, el valor de la empatía, tal como se refleja en los relatos de los participantes, aparece como 
un motor potencial para cambiar la percepción hacia las PcD. En este sentido, Mirete et al., (2022) reportaron que 
la preocupación empática predice buenas actitudes hacia las personas con discapacidad intelectual entre los 
estudiantes universitarios. No obstante, variables externas como “conocimiento previo sobre discapacidad” o 
“contacto con personas con discapacidad” no son factores explicativos. Por ende, aun cuando la investigación 
revela muestra que los estudiantes valoran la empatía y están dispuestos a apoyar a las PcD, muchas veces este 
apoyo se traduce en una ayuda no solicitada. Este tipo de asistencia, aunque bien intencionada, puede interpre-
tarse como paternalismo (Paz-Maldonado, 2020), lo que contradice el respeto a la autonomía de las PcD y refuer-
za su imagen de dependencia y vulnerabilidad (Mora, 2019).  

Otro ámbito de análisis que emerge de los resultados hace alusión a la existencia de una tensión entre las 
buenas intenciones tales como la empatía y el respeto por parte de los participantes hacia estudiantes que pre-
sentan algún grado de discapacidad, con aquellas prácticas que, sin ser malintencionadas, terminan reforzando 
la dependencia y asistencialismo en torno a las PcD dentro del ámbito universitario. Dicha situación no recae 
exclusivamente en los estudiantes, sino que también involucra a las instituciones educativas, las cuales tienen 
un rol fundamental en la implementación de cambios estructurales, dotación de recursos (humanos y logísticos) 
adecuados y políticas transversalmente inclusivas (Camacho Marín et al., 2023).  

Igualmente, es crucial que las instituciones de educación superior asuman su responsabilidad en la identi-
ficación y eliminación de aquellas barreras y obstáculos que afectan a las PcD, promoviendo la autonomía, la sen-
sibilización, el respeto y la valoración de la diversidad, de manera que todos los individuos puedan desarrollar 
su potencial de manera plena (Shutaleva et al., 2023). Tales barreras no solo son perceptibles en las actitudes de 
los estudiantes, sino también en las estructuras institucionales. Al respecto, Corrales Huenul et al. (2016), iden-
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tificaron dos barreras pedagógicas: la falta de un sistema que permita identificar a los estudiantes con discapa-
cidad en las asignaturas y la escasa preparación del profesorado en estrategias inclusivas. Así, uno de los mayo-
res desafíos para lograr la inclusión académica radica en la falta de formación docente con relación a las adap-
taciones curriculares y estrategias de enseñanza inclusivas, sumada a la carencia de recursos tecnológicos y 
materiales adecuados (Valdés-Pino et al., 2021). Dichas deficiencias limitan la efectividad de los entornos edu-
cativos inclusivos, impactando de forma directa en la integración de estudiantes con discapacidad (Bernaschina, 
2023). 

En consecuencia, el Estado y las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en la 
construcción de ambientes educativos inclusivos (Fontana y Vargas, 2018). Sin embargo, la capacitación docente 
no es suficiente; también se requiere de una infraestructura adecuada, políticas claras y recursos suficientes para 
eliminar las barreras de exclusión que limitan las oportunidades de desarrollo del alumnado (Castillo Armijo, 
2021; Restrepo García et al., 2024). En este sentido, el avance hacia la inclusión en la educación superior ha sido 
lento debido a factores como la falta de sensibilización, la insuficiencia de financiamiento y la formación docente 
insuficiente en diversidad (Iturra González, 2019). A su vez, la existencia de sistemas educativos que priorizan la 
medición y homogeneización de los aprendizajes (Sandoval-Obando y Riquelme Brevis, 2023), suelen relegar la 
promoción de habilidades socioemocionales clave para un entorno educativo inclusivo (Sandoval-Obando, 
2021). 

En respuesta a lo anterior, pareciera ser que el enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación 
(Booth y Ainscow, 2011; 2015: Cumming y Rose, 2022), ofrecen una herramienta valiosa para analizar las nece-
sidades de los estudiantes más vulnerables a la exclusión en el sistema educativo. Particularmente, iniciativas 
como la promoción de una asignatura inclusiva transversal a todas las áreas del conocimiento, puede sensibilizar 
y capacitar a los estudiantes sobre la discapacidad desde diversas perspectivas, como la psicológica, social, edu-
cativa, jurídica y ética (Salmi y D’Addio, 2021). Es decir, comprender la discapacidad más allá de su dimensión 
biomédica, integrándola en su contexto social, económica e histórico-cultural (Nieminen, 2024). También, se 
pueden desarrollar proyectos Aprendizaje - Servicio para diseñar estrategias de intervención participativas, inclu-
sivas y con pertinencia cultural (Garwood et al., 2023). A su vez, crear redes de apoyo mutuo y mentorazgo tam-
bién facilita la adaptación de los estudiantes con PcD al entorno universitario, brindándoles espacios regulares 
de acompañamiento, orientación y soporte durante su formación profesional (Aliedan et al., 2023). 

 
CONCLUSIONES  

El estudio permitió comprender las percepciones de los adultos emergentes universitarios sobre la inclusión 
de PcD, revelando barreras actitudinales y estructurales. Aunque se evidencian actitudes positivas hacia la inclu-
sión de PcD, persisten prácticas asistencialistas y una falta de formación (personal y profesional) idónea en los 
universitarios, lo que dificulta la creación de un espacio educativo inclusivo. Los hallazgos subrayan la necesidad 
de transformar las prácticas educativas hacia modelos inclusivos transversales, destacando el rol activo de las 
instituciones en la sensibilización y gestión pedagógica - curricular coherente con la inclusión y diversidad. 

Las limitaciones del estudio apuntan a su diseño cualitativo y el uso de una muestra intencionada, lo que 
restringe la generalización de los resultados a otros contextos, grupos y poblaciones. Por su parte, el uso de 
entrevistas semiestructuradas pudo afectar la espontaneidad de las respuestas, limitando la profundidad de los 
relatos y experiencias compartidas por los participantes. Igualmente, la ausencia de una perspectiva comparativa 
con PcD limitó una visión integral sobre los desafíos de la inclusión, y el enfoque en barreras dejó en segundo 
plano prácticas inclusivas replicables en contexto local. 

Con respecto a las proyecciones del estudio, se destaca la necesidad de estudios longitudinales que analicen 
el impacto real de las políticas inclusivas en la trayectoria académica, social y emocional de las PcD, permitiendo 
diseñar intervenciones más efectivas y sostenibles. Del mismo modo, es indispensable abordar la inclusión de 
PcD en el ámbito universitario desde un enfoque holístico, multidisciplinar e interseccional que integre las voces 
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de diferentes actores (docentes, estudiantes, personal administrativo y PcD, etc.), en función del género, nivel 
socioeconómico, contexto socio-familiar y tipo de discapacidad.  

Finalmente, se propone el desarrollo de programas de sensibilización y formación inclusiva que no solo 
aborden barreras actitudinales y estructurales, sino que también promuevan la construcción de comunidades uni-
versitarias empáticas y colaborativas. Adicionalmente, urge la implementación de estrategias de acompañamiento 
psicoeducativo que favorezcan el bienestar emocional y la autonomía de las PcD en su tránsito por la educación 
superior, avanzando en la construcción de entornos universitarios democráticos, inclusivos y diversos.  
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