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Resumen: De acuerdo con información oficial, en el Perú, solo el 11 % de las perso-
nas mayores de 15 años con discapacidad están siguiendo educación superior, situa-
ción que es preocupante. El objetivo del estudio fue analizar artículos científicos que 
describen experiencias inclusivas en Universidades para estudiantes con discapacidad 
(ECD) que permitan identificar acciones implementadas y lecciones aprendidas. La 
metodología aplicada fue la metasíntesis, que recayó sobre 11 artículos de revista se-
leccionados de las bases de datos Scopus y Scielo. Los resultados fueron organizados 
a partir de las barreras para el aprendizaje que se desprenden del modelo social de 
la discapacidad, destacando la insuficiencia de los ajustes en infraestructura, el interés 
por implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y los ajustes razona-
bles, la necesidad de generar normativa ad-hoc que respalde la inclusión y la impor-
tancia de promover una actitud favorable hacia la inclusión, como principal facilitador 
del proceso de aprendizaje. Como conclusión, se destacaron las coincidencias entre 
los resultados y los antecedentes, planteándose interrogantes que pueden dar lugar a 
nuevas investigaciones.
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Abstract: According to official information, in Peru, only 11 % of people over 15 
years of age with disabilities are pursuing higher education, a situation that is worry-
ing. The objective of the study was to analyze scientific articles that describe inclusive 
experiences in Universities for students with disabilities (ECD) that allow identifying 
implemented actions and lessons learned. The methodology applied was the meta-
synthesis that involved 11 journal articles selected from the databases: Scopus and 
Scielo. The results were organized based on the barriers to learning that arise from 
the social model of disability, highlighting: the insufficiency of adjustments in infra-
structure, the interest in implementing the Universal Design for Learning (UDL) and 
reasonable adjustments, the need to generate ad-hoc regulations that support inclu-
sion and the importance of promoting a favorable attitude towards inclusion, as the 
main facilitator of the learning process. In conclusion, the coincidences between the 
results and the antecedents were highlighted, raising questions that may give rise to 
new research.

Keywords: University; disability; education inclusive; study case.

1. Introducción

Desde la Declaración de Salamanca (Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 1994), hasta el Objetivo para 
el Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que incluye entre sus metas asegurar 

el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesio-
nal para las personas con discapacidad (Unesco, s. f.), los avances mundiales en 
relación a la emisión de normativa que promueva la inclusión educativa de la 
persona con discapacidad han sido significativos; sin embargo, existen aún gran-
des brechas en cuanto a la implementación de dicha normativa, ya sea por falta 
de presupuesto o de sostenibilidad de las políticas adoptadas (Unesco, 2019). De 
acuerdo a los documentos de la Unesco, la educación inclusiva podría ser definida 
como aquel proceso educativo que brinda oportunidades a todos los estudiantes, 
sin excepción, de ser parte del sistema educativo y desarrollar sus capacidades 
en condiciones adecuadas a su diversidad, la cual puede estar determinada por 
diferentes situaciones, entre ellas, la discapacidad física o intelectual. La educación 
inclusiva conceptualiza la diversidad como una oportunidad para aprender y crear 
nuevas maneras de aprender (Unesco, 2005).

En el caso peruano, pese a que la normativa regula la obligatoriedad de 
la inclusión del ECD en todo el sistema educativo (Ley 28044, Ley General de 
Educación; Decreto Supremo 011-2012-MINEDU, Reglamento de la Ley General 
de Educación; Ley 29973, Ley General de la persona con discapacidad, Decre-
to Supremo 007-2021-MIMP, Reglamento de la Ley General de la persona con 
discapacidad; Ley 30797, Ley que promueve la educación inclusiva), en la prác-
tica aún tenemos mucho por avanzar, particularmente en la educación superior 
universitaria.
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La Defensoría del Pueblo (2021, 2022), instancia pública peruana que ejer-
ce vigilancia sobre el respeto a los derechos de la población, ha declarado: i) la 
invisibilización de los estudiantes con discapacidad (ECD) en las universidades; 
ii) una ausencia de normativa emitida por la Superintendencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria (SUNEDU) destinada a promover la educación inclusiva 
en las universidades; así como iii) la falta de mecanismos de seguimiento de parte 
del Ministerio de Educación (MINEDU) para asegurar la continuidad estudiantil de 
los egresados de educación básica con discapacidad hacia la universidad. Eso pue-
de explicar que solo el 11 % de las personas mayores de 15 años con discapacidad 
están siguiendo educación superior y que el 97 % de las universidades (de un total 
de 120) no hayan incluido un enfoque de discapacidad en sus planes y estrategias 
educativas para afrontar la educación no presencial en tiempo de pandemia. Este 
problema no es solo del Perú, pues la brecha pendiente en la implementación de 
las políticas públicas para la inclusión educativa de la persona con discapacidad es 
un problema mundial y, por ello, es un tema que debe seguir estudiándose (García 
et al., 2021; Paz-Maldonado, 2020; Unesco, 2019).

El marco teórico que está detrás de las políticas públicas nacionales y las inter-
nacionales relacionadas con la discapacidad es el que sustenta el modelo social de 
la discapacidad, desarrollado por Michael Oliver en el año 1990, en su libro The 
Politics of Disablement (citado por Ferrante, 2020). Este modelo marca una diferen-
cia con las concepciones anteriores de la discapacidad (modelo de prescindencia, 
modelo de marginación, modelo médico, entre otros) en las que había una visión 
de la discapacidad como problema individual, para pasar a verla como un proble-
ma social, es decir, que el origen de la discapacidad ya no es la condición de la 
persona, sino, más bien, la incapacidad de la sociedad de brindar a las personas di-
ferentes las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos (Cuesta 
et al., 2019; Ferrante, 2020; Fuentes et al., 2021; García et al., 2021; Palacios, 2008). 
A esa limitación de condiciones, en el ámbito educativo, se las denomina barreras 
para el aprendizaje (Corrales et al., 2016; Palacios, 2008; Pérez-Castro, 2019). La 
clasificación y denominación de las mismas no es uniforme en la literatura, pero el 
concepto es común y bastante fácil de entender.

Según Pérez-Castro (2019), la noción de barreras es un cambio paradigmático 
respecto al concepto de necesidades educativas especiales, llevando la atención 
hacia aquellos factores que obstaculizan los aprendizajes y la participación de las 
personas con discapacidad en las actividades para el aprendizaje programadas por 
el docente. Este autor destaca los facilitadores como contrapartida a las barreras, 
es decir, que por cada barrera detectada debe surgir algún mecanismo que propor-
cione a la población perjudicada por la barrera una alternativa de solución. Por su 
parte, Corrales et al. (2016) y Pérez Castro (2019) destacan que la implementación 
de facilitadores puede convertirse en una ventaja para toda la comunidad univer-
sitaria. Por ejemplo, la implementación de rampas, si bien puede ser motivada 
para facilitar el acceso de los estudiantes que usan sillas de ruedas, en la práctica 
pueden ser de utilidad a personas que tengan lesiones temporales o personal de 
tercera edad.
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En el Perú, la normativa (Decreto Supremo 011-2012-MINEDU Reglamento de 
la Ley General de Educación) define las barreras para el aprendizaje de la manera 
siguiente:

a)  Barrera de accesibilidad: Son aquellos elementos físicos o materiales que im-
piden o dificultan acceder al servicio educativo en igualdad de condiciones 
con los demás estudiantes sin discapacidad, ya sea por su infraestructura 
inadecuada, falta de transporte o ausencia de recursos tecnológicos, entre 
otros.

b)  Barrera curricular o didáctica: Son aquellas dificultades o perjuicios que 
enfrenta el estudiante con discapacidad por una inadecuada diversificación 
del currículo, falta de flexibilidad en las actividades de aprendizaje, eva-
luaciones no adaptadas, ausencia de estrategias pertinentes a la diversidad, 
entre otros.

c)  Barrera actitudinal: Son aquellas dificultades de interacción interpersonal que 
perjudican el proceso educativo del ECD y que surgen por discriminación, 
exclusión, bajas expectativas, falta de valoración a la diversidad, estigmas, 
prejuicios, entre otras.

d)  Barrera organizacional: Son aquellas limitaciones que enfrenta el ECD y que 
perjudican su trayectoria educativa a causa de políticas institucionales, nor-
mas, procedimientos o formas de organización que limitan la participación o 
generan situaciones de discriminación o exclusión, entre otras.

Como antecedente de la presente investigación se ha recurrido a estudios sis-
temáticos que aportan comparaciones entre estudios primarios, de manera similar 
a lo que hace la metasíntesis, que es la metodología aplicada. De dicha literatura 
se tiene evidencia de que se han estudiado las barreras y los facilitadores que en-
frentan los ECD y que son de naturaleza física (existencia de rampas, ascensores 
inteligentes, servicios higiénicos adaptados, veredas con sensores para invidentes, 
etc.), para los cuales se requiere una inversión de recursos significativa que parece 
ser siempre insuficiente (Fernández-Batanero et al., 2022; Paz-Maldonado, 2020). 
Con relación a las barreras curriculares o didácticas se enfatiza la implementación 
del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que implica la incorporación de 
varias formas de presentación de los contenidos, actividades de aprendizaje y estra-
tegias de motivación del estudiante. El DUA está pensado para beneficiar a todos 
los estudiantes, no solo al que declara tener alguna discapacidad (Alba, 2019; Díez 
y Sánchez, 2014). Otro tema de estudio identificado ha sido la actitud docente y 
su implicancia en el éxito académico, desde la perspectiva del ECD, obteniéndose 
como resultado que la actitud de los docentes mayoritariamente es positiva y contri-
buye a la búsqueda de estrategias para promover la inclusión. En otros casos mino-
ritarios se reporta actitud de desconfianza hacia el estudiante y pocas expectativas 
respecto a su desempeño. Ambas actitudes influyen en el rendimiento académico 
del ECD (Paz-Maldonado y Flores-Girón, 2022; Pérez-Esteban et al., 2023). En el 
caso de estudiantes con discapacidad intelectual, los estudios reportan problemas 



experiencias de inclusión educativa de estudiantes universitarios  
con discapacidad. metasíntesis

g. b. gonzález garrido

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA
Siglo Cero, vol. 55 (4), 2024, octubre-diciembre, pp. 71-86

– 75 –

de socialización y comunicación que, a su vez, generan problemas de salud men-
tal tales como el aislamiento, la depresión y la ansiedad (Davis et al., 2021). En la 
discusión, se enfatiza la conveniencia de desarrollar en el propio ECD una actitud 
de empoderamiento respecto a su aprendizaje y sus relaciones interpersonales, 
valorándose las actividades no académicas de inclusión tales como los cursos de 
desarrollo personal, las tutorías, el coaching entre pares, programas recreacionales, 
etc. (Bartolo et al., 2023; Romhild y Hollederer, 2024). Entre los temas de discusión 
destacan la necesidad de incluir otros actores que complementen los esfuerzos de 
la universidad para lograr la implementación de las políticas inclusivas, así como ex-
tender el apoyo de la universidad al proceso de inserción laboral en alianza con los 
empleadores (Moriña y Biagiotti, 2022; Paz-Maldonado, 2020). Asimismo, se plantea 
la importancia de posicionar la inclusión educativa de la persona con discapacidad 
en un enfoque de derechos para que se abandone la mirada asistencialista y se 
interiorice la inclusión como un tema de justicia y equidad (Paz-Maldonado, 2020; 
Romhild y Hollederer, 2024).

La recomendación de los estudios revisados contempla la necesidad de seguir 
realizando investigaciones sobre el tema por tratarse de una política que aún 
presenta grandes brechas por cubrir y que merece el interés de la comunidad 
académica.

Teniendo en cuenta lo señalado, el objetivo del presente estudio fue analizar 
experiencias de inclusión de ECD en universidades que describan las acciones de 
política aplicadas para promover la inclusión, así como las lecciones aprendidas. Las 
preguntas de investigación planteadas fueron: ¿Qué acciones de política reportan 
las universidades como experiencia para promover la inclusión educativa de ECD? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas como resultado de la experiencia reportada?

2. Metodología

El diseño de la investigación es cualitativo y la metodología se denomina 
metasíntesis, la cual permite crear representaciones interpretativas sobre la base 
de los hallazgos de estudios primarios (Carreño, 2015, p. 124). A través de esta 
metodología, se realiza un proceso de integración o comparación de hallazgos de 
las investigaciones primarias recogidas en producciones científicas (Carrillo et al., 
2008; Escudero-Nahon, 2021). La metasíntesis permite reordenar los resultados de 
investigaciones cualitativas, profundizar la interpretación de los resultados para 
llegar a conclusiones que puedan beneficiar la práctica. No es un mero resumen 
de otras investigaciones, se reconoce su importancia porque permite reinterpre-
tar los resultados de investigaciones anteriores a partir de comparaciones, aná-
lisis y síntesis para enriquecer el conocimiento sobre determinada materia. Para 
optimizar los resultados de la metasíntesis, es conveniente procurar que exista 
la mayor homogeneidad entre los estudios en cuanto a objetivos y metodología 
(Pinela, 2018).
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Para la recolección y procesamiento de los datos se siguieron los pasos descritos 
por Carreño (2015), que son los siguientes:

Paso 1: Selección de la pregunta de investigación, la cual ha sido transcrita des-
pués de describir los objetivos de la investigación.
Paso 2: Selección de la muestra, aplicando los criterios de inclusión, los cuales 
en este caso son los siguientes:
• Estudios sobre experiencias de educación inclusiva de ECD:

• Desarrolladas en el ámbito universitario.
• Realizadas en el periodo 2018-2024.
• Contenidos en revistas de investigación científica.
• Describen acciones de política inclusiva universitaria.
• Describen lecciones aprendidas.
• Redactados en inglés, español o portugués.
• Son estudios de casos de diseño cualitativo o mixto.

Paso 3: Revisión de calidad de las investigaciones, es decir, si tienen todas las 
secciones que figuran en el resumen. Al respecto, Carreño (2015) indica que los 
defectos de las investigaciones analizadas no invalidan su aporte, pero es impor-
tante tenerlo en cuenta para las conclusiones de la metasíntesis.

En aplicación de la metodología descrita, se realizó una búsqueda de artículos 
científicos de revistas arbitradas de las bases de datos Scopus y Scielo. Las palabras 
claves fueron: Universidad / discapacidad / educación / inclusiva / estudio / de / caso. 
Como resultado, se seleccionaron 11 artículos científicos (ver Tabla 1 en anexo 
único), que, tal como expresan Carrillo et al. (2008), son un número adecuado para 
facilitar el debido análisis del contenido de los artículos y así llegar a interpretacio-
nes consistentes (p. 17).

El análisis de los datos se ha realizado en función de las dos categorías que se 
desprenden de las preguntas de investigación: Categoría 1(C1): Acciones de política 
(aquellas acciones que la universidad ha realizado intencionalmente para atender 
las necesidades de los ECD); y Categoría 2 (C2): Lecciones aprendidas (aquellos 
aspectos positivos o negativos destacados en el estudio como verdades extraídas a 
partir de la experiencia inclusiva). Asimismo, los hallazgos han sido organizados en 
función de las barreras para el aprendizaje descritas en el marco normativo nacio-
nal, las cuales son las siguientes: barreras de acceso, barreras curriculares, barreras 
actitudinales y barreras organizacionales.

3. Resultados

En el ámbito de las barreras de acceso, la descripción de las acciones de polí-
tica realizadas (C1), es decir, las adaptaciones de infraestructura y logística iden-
tificadas como necesarias para la inclusión, son diversas, desde las más básicas 
como rampas (A008, A010, A011), ascensores inteligentes, pisos táctiles y servicios 
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higiénicos para personas con discapacidad (A010), hasta algunas más específicas 
como aulas de biblioteca especiales para invidentes o salas de estudio para ECD 
(A006), salas de reposo, aulas exentas de ruido para los exámenes de los estudian-
tes con déficit de atención (A008, A011), laptops con aplicativos especializados 
(A006), lapiceros con grabadoras (A006), micrófonos para los docentes (A006), 
servicio de intérpretes en lenguaje de señas, aplicativos de lectura (A009, A010, 
A011), materiales en lenguaje braille (A007, A008, A011), entre otros. Sobre las 
lecciones aprendidas (C2), se recogen declaraciones sobre la insuficiencia de las 
adaptaciones en infraestructura o su ineficacia. Por ejemplo, rampas muy empina-
das, ascensores o servicios higiénicos muy angostos, carpetas inadecuadas, falta de 
señalética, materiales o personal de apoyo insuficiente (A006, A007, A008, A010, 
A011); en general, se hace notorio que la gama de adaptaciones posibles para 
mejorar la calidad de vida de los ECD es amplia y ninguna universidad cuenta con 
las adaptaciones para todos los tipos de discapacidad, mayormente por la falta de 
presupuesto (A006, A010).

En cuanto a la barrera curricular, la acción de política (C1) más mencionada es 
la implementación del DUA, como una herramienta versátil que beneficia no solo 
al estudiante con discapacidad, sino a todos los estudiantes al promover diferentes 
formas de presentación de contenidos, motivación y evaluación de aprendizajes 
(A001, A002, A006, A009, A010, A011). Con relación a los ajustes razonables (aque-
llas adaptaciones que responden a la necesidad individual del ECD), se mencionan 
con insistencia la adecuación de plazos para tareas y exámenes (A002, A004, A006, 
A00, A010), así como la implementación de acompañamiento entre pares o trabajo 
en equipo ( A002, A009, A011). Entre las lecciones aprendidas (C2), está la necesi-
dad de profundizar estudios para conocer la mejor forma de aplicar los ajustes ra-
zonables, ya que no todos los docentes tienen la disposición de aplicarlos por falta 
de conocimiento (A002, A006, A008, A009, A010). Asimismo, hay consenso respecto 
a la utilidad de las TIC como herramientas de inclusión, tanto para presentación de 
contenidos en diversos formatos como para la recogida de evidencias de aprendi-
zaje también en diversos formatos (A001, A005, A008, A009). Se aprecia una amplia 
coincidencia en cuanto a la importancia de la capacitación docente constante, como 
un componente fundamental para la inclusión efectiva del ECD (A001, A002, A004, 
A005, A006, A009, A010, A011).

Respecto a la barrera actitudinal, no se describen acciones de política especí-
ficas para abordar la barrera, pero, como lección aprendida (C2), existe consenso 
respecto a que la actitud es el mayor facilitador del proceso de inclusión no solo 
de los docentes y compañeros de clase, sino que alcanza a todos los integrantes 
de la comunidad universitaria (A002, A003, A008, A009, A010, A011). Se sostiene 
que una buena actitud hacia la discapacidad permite identificar soluciones creativas 
frente a cualquier deficiencia del sistema, siendo el elemento más poderoso para 
lograr la inclusión. Destaca la necesidad de brindar información sobre la discapaci-
dad a toda la comunidad, para evitar el rechazo por temor a lo desconocido (A002, 
A003, A006, A008, A009, A011) y que se promueva el empoderamiento del ECD, 
a través de programas académicos o no académicos, pues la actitud positiva y la 
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participación activa del ECD es determinante para el éxito del proceso educativo y 
su inclusión social (A003, A005, A006, A007, A008, A009, A011). Sobre este aspecto, 
se debe considerar la información recogida en algunas investigaciones respecto a la 
débil formación que reciben los ECD en la educación básica (A007, A008), por las 
bajas expectativas de los docentes, lo que los coloca en una situación desventajosa 
al llegar a la universidad.

Con relación a las barreras organizacionales, destaca, como acción de política 
(C1) más frecuente, la implementación de una oficina o dependencia de apoyo a 
la discapacidad (A002, A005, A006, A007, A008, A009, A011). También, la incorpo-
ración de la inclusión entre los valores de la universidad, en los instrumentos de 
gestión, brindándole el apoyo político que asegure su sostenibilidad (A002, A003, 
A005, A006, A008, A011). Otras medidas son: el registro de ECD (A002, A006, A008, 
A010), programas especiales de integración o inclusión académicos o extraacadé-
micos (A003, A005, A007, A011) y procesos de admisión adaptados (A002, A005, 
A007, A010). Entre las lecciones aprendidas (C2), destaca la importancia de elaborar 
normativa específica para el ECD (A002, A006, A007, A008, A009, A010, A011), que 
brinde el respaldo político a la inclusión y que esté amparada por las más altas au-
toridades (A007, A008, A011). Se aprecia la coincidencia a la que llegan los estudios 
respecto a que debemos tomar conciencia de que la inclusión es una responsabili-
dad que excede a la comunidad universitaria y que para ser efectiva debe involucrar 
a otros actores de la sociedad civil (A005, A006, A007, A009, A010, A011).

4. Discusión de resultados

La contrastación de los resultados obtenidos en esta investigación con los resul-
tados de las revisiones sistemáticas listadas como antecedentes nos lleva a ciertas 
reflexiones que podrían ser consideradas en nuevas investigaciones. Estas reflexio-
nes son las siguientes: (i) Las barreras de acceso son una demanda creciente y de 
difícil satisfacción (Fernández-Batanero et al., 2022; Paz-Maldonado, 2020), por lo 
que deberían ser consideradas como parte de una estrategia realista de mediano y 
largo plazo para cada universidad, y que deberían tenerse en cuenta en las normas 
de calidad de las universidades que están a cargo de las autoridades del sector 
educación, al menos en el Perú. (ii) En cuanto a la barrera curricular, perseverar 
en la implementación del DUA parece ser una solución no solo para el ECD, sino 
para los estudiantes en general. Este aspecto requiere mayores investigaciones, 
pues las posibilidades del DUA son prácticamente infinitas. Por ello es importante 
compartir estudios empíricos sobre dicho particular, como es el caso de Méndez 
et al. (2023), que describen una metodología exitosa para el desarrollo de capa-
cidades de estudiantes con discapacidad intelectual. (iii) En cuanto a las barreras 
actitudinales, como crítica al sistema, consideramos que esto debería ser conside-
rado en las políticas nacionales de formación docente inicial y en servicio, pues 
todos los docentes deberían ser capacitados y sensibilizados para que tengan una 
buena actitud respecto a la discapacidad. También resulta vital reflexionar sobre 
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las habilidades de socialización y empoderamiento del propio ECD quien, en un 
enfoque de derechos y justicia social, debería ser capaz de aportar activamente a 
la mejora de las políticas de inclusión sin temor a la estigmatización (Bartolo et al., 
2023; Davis et al., 2021; Romhild y Hollederer, 2024). Sobre esto también es nece-
sario incrementar las investigaciones sobre la formación básica, ya que, aunque el 
empoderamiento del ECD puede ser reforzado en la universidad, la responsabilidad 
del desarrollo de las habilidades transversales involucradas corresponde a la edu-
cación básica. (iv) Con relación a la barrera organizacional, es evidente que contar 
con el apoyo político (explícito) al más alto nivel de la universidad resulta vital 
(Fernández-Batanero et al., 2022; Moriña y Biagiotti, 2022; Paz-Maldonado, 2020) y 
debería ser un elemento esencial en la conformación de una universidad inclusiva. 
Sin embargo, ha llamado nuestra atención que todas las universidades en las que 
se realizaron las investigaciones se autodenominaban universidad inclusiva, pese a 
que de la información proporcionada se desprendían algunas diferencias. Por ejem-
plo: solo algunas de ellas destacaron, entre sus valores institucionales, la “inclusión” 
o tener planes estratégicos con metas asociadas a la inclusión (A002, A003, A005, 
A006, A007, A008, A011); solo algunas declaran contar con examen de admisión 
especial (A002, A005, A007, A010); muchas de ellas no estaban seguras de cuántos 
ECD tenían matriculados sabiendo que algunos ECD no se registran por miedo a la 
discriminación (A010); solo una de las universidades reportó contar con normativa 
específica interna para el tratamiento de la discapacidad (A011), mientras que las 
demás lo consignaron como una tarea necesaria, pendiente. En ese heterogéneo 
contexto, planteamos el siguiente interrogante: ¿qué condiciones debe cumplir una 
universidad para ser considerada como institución educativa inclusiva?, ¿declararlo 
en sus documentos de gestión?, ¿tener proceso especial de admisión?, ¿contar con 
registro de ECD?, ¿contar con oficinas de apoyo a la discapacidad?, ¿todo esto?, 
¿algunas de ellas?, ¿cuál podría ser la mejor ruta para institucionalizar la inclusión 
en la universidad?, ¿se debe empezar por formalizar la inclusión como política con 
el riesgo de crear una cultura solo formal? (A003) o ¿debemos sensibilizar primero 
para asegurar que se trate de una cultura inclusiva real? (A003, A005). Tener claridad 
sobre las características mínimas que debe tener una universidad inclusiva podría 
sentar las bases para una política universitaria inclusiva más consistente.

5. Conclusión

La educación inclusiva en la universidad del ECD es un fenómeno que data de 
muchos años, pero que aún presenta brechas significativas. La heterogeneidad de 
la realidad que vive el ECD en una universidad que se autodenomina inclusiva 
nos lleva a reflexionar sobre el grado de compromiso que implica, socialmente, el 
concepto de inclusión. En este caso, se han identificado coincidencias en el trata-
miento de las barreras de aprendizaje y lecciones aprendidas que podrían contri-
buir a marcar una ruta más efectiva para la inclusión del ECD en la universidad, 
pero también nos permiten reflexionar sobre los grandes retos que aún tenemos 
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que enfrentar, el mayor de los cuales probablemente sea lograr que la universi-
dad valore la diversidad y vea la inclusión educativa como una herramienta para 
formar mejores profesionales que contribuyan a alcanzar una sociedad con mayor 
justicia social.

6. Limitaciones de la investigación

Por ser un análisis de estudios de caso cualitativos con información recogida de 
muestras por conveniencia, las conclusiones no son generalizables. Asimismo, la 
identificación de los datos para cada categoría está supeditada a las priorizaciones 
de los autores de cada artículo analizado, ya sea en la parte de contextualización 
para la categoría 1 o en la sección de discusión o conclusiones para la categoría 2.

7. Aspectos éticos

Como criterio de exclusión, se dejaron fuera de la muestra los artículos de uni-
versidades en las que exista conflicto de intereses, en este caso: Universidad Marce-
lino Champagnat, que ha financiado la investigación.
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