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RESUMEN
Esta investigación aborda un tema crucial en el ám-
bito de la educación superior, en especial en el con-
texto de estudiantes que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y participación (BAP). Para alcanzar las 
reflexiones expuestas se utilizaron guías de observa-
ción comportamental alineadas con los objetivos del 
estudio. La metodología que se empleó fue una varian-
te del método de estudio de casos con técnicas des-
criptivas. Se documentaron factores que afectan la 
inclusión como prácticas docentes, ambiente del aula 
y políticas institucionales, proporcionando una vi-
sión detallada del contexto educativo. Se realizó el 
análisis de tres estudiantes universitarios con difi-
cultades severas de aprendizaje, conducta o comuni-
cación, garantizando el anonimato y la participación 
voluntaria mediante documentación formal. La inte-
gración de estudiantes que enfrentan BAP debe ser 
planificada y fundamentada, evitando la inclusión 
discursiva que puede resultar en exclusión. La edu-
cación específica y la capacitación docente son cru-
ciales para abordar de forma adecuada las necesi-
dades individuales. Los hallazgos coinciden con es-
tudios previos sobre las dificultades en la prosecu-
ción académica y la necesidad de herramientas es-
pecializadas para mejorar la inclusión educativa.

PALABRAS CLAVE: educación inclusiva, enseñanza 
superior, estudiantes que enfrentan BAP.

ABSTRACT
This research addresses a crucial issue in the field 
of higher education, especially in the context of stu-
dents facing barriers to learning and participation 
(BAP). Behavioral observation guides aligned with 
the objectives of the study were used to reach the 
reflections presented. The methodology used was 
a variant of the case study method with descripti-
ve techniques. Factors that affect inclusion such as 
teaching practices, classroom environment and ins-
titutional policies were documented, providing a de-
tailed view of the educational context. An analysis 
was carried out on three university students with 
severe learning, behavior or communication diffi-
culties, guaranteeing anonymity and voluntary par-
ticipation through formal documentation. The inte-
gration of students facing BAP must be planned and 
substantiated, avoiding discursive inclusion that can 
result in exclusion. Specific education and teacher 
training are crucial to adequately address individual 
needs. The findings coincide with previous studies on 
the difficulties in academic pursuit and the need for 
specialized tools to improve educational inclusion.
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INTRODUCCIÓN 
El tema de la inclusión implica la tolerancia, el 
respeto y la solidaridad, así como la aceptación 
de las personas independientemente de sus con-
diciones, sin hacer distingos, sin sobreproteger 
ni rechazar al otro por sus características, nece-
sidades, intereses y potencialidades, y mucho me-
nos, por sus limitaciones (Soto Calderón, 2003).

De acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2017) la inclusión es un en-
foque que responde de forma positiva a la diver-
sidad de las personas y a las diferencias in-
dividuales, entendiendo que la diversidad no es 
un problema, sino una oportunidad para el en-
riquecimiento de la sociedad, a través de la acti-
va participación en la educación.

Al respecto, Plancarte (2017) refiere que las 
prácticas que se han llevado a cabo en materia 
de inclusión educativa giran alrededor del mode-
lo médico-psicológico, donde se considera que 
las personas con problemas de aprendizaje tie-
nen algún déficit que es necesario rehabilitar 
y por lo tanto, es indispensable tener considera-
ciones sociales y adaptaciones curriculares den-
tro del aula, lo que a menudo genera discri-
minación y segregación. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de 
la Nación de Argentina (2019), las adaptaciones 
educativas pueden encontrarse en distintas di
mensiones del currículum, como pueden ser:
- los objetivos,
- los contenidos,
- los tiempos de enseñanza,
- la evaluación de los aprendizajes.

La inclusión educativa en México
La historia de la inclusión educativa está relacio-
nada con la educación especial, esto es debido a 
que la primera surge como una respuesta a las ba-
rreras que enfrenta el estudiantado en el contexto 
escolar (Molina Olavarría, 2015). Para visualizar 
y atender las respuestas del sistema educativo 
relacionadas con las condiciones específicas del 
alumnado, en México, se establece el artículo 3° 
constitucional como principio del sistema edu-

cativo, en el cual se lee que la educación será in-
clusiva, al tomar en cuenta las diversas capacida-
des, circunstancias y necesidades de los educan-
dos (DECRETO por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de los artícu-
los 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en materia educativa, 
2019). 

El artículo 5 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad  (Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad, 2024), menciona que las políticas públicas 
deben ser regidas por los principios de equidad, 
justicia social e igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad, participación e inclusiones plenas 
y efectivas en la sociedad; así como el respe-
to por la diferencia y la aceptación de la diver-
sidad y entender a la discapacidad como parte 
de esta diversidad y condición humana. Con lo 
anterior, se busca que las personas logren un 
desempeño académico y social de alta calidad.
 
Por otro lado, la misma ley (Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
2024) en el capítulo 12, indica que la Secreta-
ría de Educación Pública promoverá el derecho 
a la educación de las personas con discapaci-
dad, prohibiendo cualquier discriminación en 
planteles y centros educativos. Para lograrlo se 
realizará el diseño, ejecución y evaluación del 
programa para la educación especial y el pro-
grama para la educación inclusiva de personas 
con discapacidad. Con ello se impulsa la inclu-
sión de las personas con discapacidad en to-
dos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

Ante esta revisión de leyes y mandatos oficia-
les establecidos para la educación, se puntualiza 
el cumplimiento y exigencia para cada institu-
ción de educación sin excepción para otorgar al 
alumnado una educación de alta calidad. Pero, 
la realidad en la formación educativa es distin-
ta, según el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (2016) (UNICEF, por sus siglas en 
inglés) en México existen 4.1 millones de niñas 
y niños excluidos del sistema educativo. Y cer-
ca de 640 mil niñas y niños están en riesgo de 
abandonar las aulas, siendo los pertenecientes a 
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la educación especial, los que llevan mayor ries-
go de no cumplimiento de su trayecto educativo.
 
La educación en sus diversos niveles de cober-
tura muestra distintos trabajos de investiga-
ción que mencionan el estado de la inclusión. 
Algunos de estos trabajos han señalado que la 
mayor dificultad de la educación inclusiva en el 
nivel superior reside en llevar a cabo un proce-
so educativo armónico y eficiente, y no en el in-
greso (Delgado-Sanoja y Blanco-Gómez, 2016).

Abordando otros trabajos de investigación existe 
una discrepancia entre la inclusión de personas 
que entrentan BAP y las prácticas reales que si-
guen excluyendo a estas personas de la educa-
ción superior. Para que esta situación mejore, es 
necesario un enfoque integral que no solo consi-
dere la legislación, sino también la implementa-
ción efectiva de los protocolos y prácticas inclu-
sivas (Cruz Vadillo y Casillas Alvarado, 2017).

Otros autores apuntan a la necesidad de incor-
porar más herramientas especializadas y una ca-
pacitación adecuada al personal docente, ya que 
se subraya un aspecto fundamental para mejorar 
la inclusión en el nivel superior (González Gar-
cía, et. al., 2021).

La finalidad del presente trabajo fue analizar por 
medio de guías de observación comportamen-
tal, las conductas emitidas por estudiantes uni-
versitarios que experimentan BAP, en un aula 
ordinaria y la adaptación al proceso formati-
vo a través del seguimiento de casos para ana-
lizar las respuestas que el sistema educativo 
ofrece con respecto a la inclusión educativa, así 
como las áreas que aún no se han cubierto de 
forma adecuada.

MÉTODO
Para esta investigación se empleó una variante 
del método de estudio de casos, utilizando téc-
nicas de carácter descriptivo (cuando lo que se 
pretende es identificar y describir los distintos 
factores que ejercen influencia en un fenómeno 
determinado). Se comenzó documentando los di-
ferentes factores que afectan la inclusión, como 
las prácticas docentes, el ambiente del aula, y las 

políticas institucionales. De manera posterior, 
se proporcionó una visión detallada del contexto 
en el que se producen estas interacciones, inclu-
yendo la dinámica del aula y las características 
del entorno educativo (Martínez Carazo, 2006).

Descripción de los casos
Se realizó el análisis a tres casos: “A” de 20 años, 
“M” de 21 años y “J” de 20 años; del 4° semestre 
de licenciatura en un grupo de 35 alumnos (70% 
mujeres y 30% hombres), pertenecientes a una 
universidad pública. El estudiante “A” presenta 
problemas severos de lenguaje, no logra articular 
oraciones completas y realiza pausas constantes 
entre palabra y palabra. El estudiante “M”, está 
identificado con discapacidad intelectual mode-
rada lo que vuelve su desarrollo académico preca-
rio en varios aspectos y delimita sus áreas sociales. 
El estudiante “J” está diagnosticado con discapa-
cidad intelectual leve y problemas de lenguaje, 
lo que dificulta la integración al grupo asignado. 

Guía de observación 
La información se obtuvo mediante una guía de  
observación, diseñada para identificar conduc-
tas esperadas en el estudiantado del 4° semestre 
de licenciatura. La guía permite detectar aspec-
tos sobresalientes en el contexto de la educación 
inclusiva  y cómo los estudiantes viven sus expe-
riencias en esta área. La guía se elaboró acorde 
al perfil esperado del estudiantado, atendiendo 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
la Agenda 2030 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), específicamente el ODS 4 
“Educación de Calidad”, que busca “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todas y todos” (ONU, 2023, 
p.20).

PROCEDIMIENTO
Las reuniones iniciales se realizaron con estu-
diantes que enfrentan BAP, seleccionados de 
dos grupos distintos de la misma licenciatura. 
Se eligieron tres estudiantes para pilotear las 
guías de observación, las cuales se aplicaron 
durante dos semanas, cada tercer día. Se acor-
dó con el alumnado observar una hora por día, 
en diferentes clases y con diversas asignacio-
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nes. El profesorado que impartía clase en las 
horas indicadas fueron informados de la inves-
tigación mediante un oficio de presentación y 
una carta de aceptación, garantizando de ante-
mano el anonimato de las y los participantes.

Las guías de observación se aplicaron en las aulas 
indicadas en la fecha y hora asignadas. Se trans-
cribieron a formato digital y las observaciones se 
realizaron de manera individual para cada estu-
diante. Una vez verificada la fiabilidad de las 
guías, se seleccionaron tres nuevos estudiantes 
de los grupos identificados y se repitió el mismo 
procedimiento. 

RESULTADOS
Se inició con el análisis de los hallazgos sobre 
la inclusión en las aulas para las y los jóvenes 
universitarios. Según la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) en 2016, las metas relaciona-
das con la educación superior para 2030 inclu-
yen eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condicio-
nes de igualdad para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad. Aun-
que la meta para el logro total de este plantea-
miento es el año 2030, en la actualidad se obser-
van desigualdades significativas que impiden el 
desarrollo igualitario de estudiantes inscritos en 
instituciones de educación superior.

El artículo 5 de la Ley General de Educación 
(Ley General de Educación, 2023) menciona que 
la educación es un derecho mediante el cual 
se adquieren conocimientos, capacidades, ha-
bilidades y aptitudes para el desarrollo profe-
sional y personal. En este sentido, ¿cómo se 
espera que el alumnado que enfrenta BAP logre 
el desarrollo profesional si no han alcanzado el 
desarrollo personal debido a su condición?

En el caso específico del alumno “M” (Tabla 1), 
identificado con discapacidad intelectual mode-
rada no cumple la autonomía esperada para los 
jóvenes profesionistas, así como el alumno “J” 
(Tabla 2) quién no es capaz realizar activida-
des sin necesidad de apoyo de terceros, ambos 
carecen de herramientas para realizar interven-

ciones profesionales con usuarios de alto ries-
go. Es importante recordar que la intervención 
en crisis es una de las competencias más valo-
radas por las y los profesionales, ya que impli-
ca un “saber hacer en contexto” (Charria Ortiz 
et al., 2011). Esta competencia incluye identifi-
car riesgos, analizar el estado actual del usuario 
y visualizar posibles soluciones.

De acuerdo con las observaciones y registros 
en las guías, el alumno “J” no ha demostrado 
habilidades adecuadas en comunicación ni en la 
resolución de casos. Por ende, no está en condi-
ciones de realizar intervenciones especializadas 
según los requisitos de la profesión.

En relación con la estudiante "A" (Tabla 3), y con-
forme a la legislación vigente, el Estado garan-
tizará igualdad de oportunidades en el proceso 
educativo, incluyendo el acceso, la permanencia, 
el avance académico y, cuando corresponda, la 
conclusión oportuna dentro del Sistema Educa-
tivo Nacional.

Desde una perspectiva inclusiva, es fundamental 
que el tránsito, la permanencia, el avance académi-
co y el egreso oportuno se garantice para todos las 
y los jóvenes en general. No basta con ofrecer ac-
ceso general a los estudiantes que enfrentan BAP; 
es esencial reestructurar el sistema educativo 
en su totalidad. Esto implica identificar y con-
siderar las características individuales de cada 
estudiante, como su coeficiente intelectual, desa-
rrollo social y autonomía. Es necesario que la 
universidad lleve a cabo una reestructuración 
integral en los ámbitos curricular, estructural y 
administrativo, así como un seguimiento acadé-
mico adecuado. 

DISCUSIÓN
Las recientes reformas y leyes mediante la in-
clusión buscan ofrecer acceso general a estu-
diantes que desean cursar una licenciatura, sin 
importar sus necesidades específicas. Aunque 
la inclusión es crucial y ha sido un tema pen-
diente en la agenda educativa desde sus ini-
cios, es fundamental que las y los jóvenes se 
admitan con una adecuada preparación e induc-
ción previa, en especial en el ámbito docente. 
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Tabla  1.  Guía de observación para revisión de conductas en alumnos universitarios que enfrentan BAP.
Table 1  Observation guide for reviewing the behavior of university students facing BAP.

Descripción de 
conductas

esperadas en el aula
Definición operacional Cumple Observación

Autonomía
Realizar actividades sin 
necesidad de apoyo de 
terceros.

X
El alumno necesita de sus compañeros para 
poder emitir ideas, participar en actividades 
y realizar asignaciones propias a su perfil 
profesional.

Interacción social 
en clase

Intercambios lingüísticos, 
actitudinales, conductuales 
y/o gestuales, con otros.

X
El alumno interactúa lo mínimo con sus 
compañeros de clase, especialmente si se 
encuentra en actividad académica.

Habilidad de 
comunicación

Capacidad de transmitir 
mensajes e ideas. X

El alumno no muestra capacidad de transmitir 
mensajes o ideas claras, prefiere quedarse 
callado o esperar a que algún alumno le apoye. 

Expresa dudas 
y comentarios 
grupales

En clase el alumno plantea 
inquietudes o solicita 
explicacion de temas. 

X
Aunque las actividades o ejercicios no le hayan 
quedado claros a l alumno, prefiere quedarse 
callado, en ocasiones no realiza la actividad o 
le pregunta a algún compañero de su confianza. 

Capacidad 
discursiva

Repertorio de lenguaje 
mostrado ante diversas 
circunstancias.

X
El repertorio de lenguaje mostrado por el 
alumno es mínimo, ya que interactúa solo 
cuando el docente se lo solicita y lo hace con las 
mínimas palabras. 

Calidad en 
actividades 
realizadas

Elaborar actividades y 
tareas completas, limpias, 
en tiempo y forma. 

X

Las actividades realizadas por el alumno son 
de calidad precaria ya que son poco legibles, la 
mayoría de las veces los ejercicios están sucios 
y no analiza lo que plasma, si el docente le pide 
explicación no sabe que decir. 

Exposición y 
manejo de temas

Ejercicio de presentar, 
explicar y preparar 
temáticas frente a grupo.

X El alumno carece de habilidad para exponer, 
explicar o preparar temas frente a grupo.

Capacidad para 
resolver casos 
asignados

Cognicion acorde a la edad 
para procesar informacion 
a través del análisis.

X
El alumno no muestra capacidad para resolver 
los casos asignados, ya que no procesa la 
información de manera profesional para poder 
brindar intervención. 

Inclusión al grupo
El grupo integra a los 
estudiantes de igual 
manera. 

X El grupo evita que el alumno forme parte de los 
equipos de trabajo.

Nota. Estudiante: “M” - Condición: discapacidad intelectual moderada.

Tabla  2.  Guía de observación para revisión de conductas en alumnos universitarios que enfrentan BAP.
Table 2  Observation guide for reviewing the behavior of university students facing BAP.

Descripción de 
conductas

esperadas en el aula
Definición operacional Cumple Observación

Autonomía
Realizar actividades sin 
necesidad de apoyo de 
terceros.

X
El alumno no muestra la capacidad de 
comunicación con sus compañeros, al trabajar 
en equipo espera a que alguien lo incluya.

Interacción social 
en clase

Intercambios lingüísticos, 
actitudinales, conductuales 
y/o gestuales, con otros.

X
El alumno interactúa poco con sus compañeros 
de clase, prefiere no participar en actividades 
que involucren expresión verbal. 

continúa....
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Nota. Estudiante: “J” - Condición: discapacidad intelectual leve y problemas de lenguaje

Habilidad de 
comunicación

Capacidad de transmitir 
mensajes e ideas. X

El alumno tiene complicaciones para 
expresarse, ya que la verbalización se le 
complica, no puede articular correctamente y 
su lenguaje por tanto es precario. 

Expresa dudas 
y comentarios 
grupales

En clase el alumno plantea 
inquietudes o solicita 
explicacion de temas. 

X
El alumno no expresa dudas o comentarios, 
ya que la precaria articulación que tiene, no le 
permite expresar las ideas correctamente. 

Capacidad 
discursiva

Repertorio de lenguaje 
mostrado ante diversas 
circunstancias.

X
El repertorio de lenguaje mostrado por el 
alumno es mínimo, interactúa solo cuando se le 
pregunta y no logra articular adecuadamente. 

Calidad en 
actividades 
realizadas

Elaborar actividades y 
tareas completas, limpias, 
en tiempo y forma. 

X
Las actividades realizadas por el alumno no 
poseen calidad acorde al grado académico, 
ya que la escritura coincide con la falta de 
articulación en el lenguaje. 

Exposición y 
manejo de temas

Ejercicio de presentar, 
explicar y preparar 
temáticas frente a grupo.

X El alumno carece de habilidad para exponer, 
explicar o preparar temas frente a grupo.

Capacidad para 
resolver casos 
asignados

Cognicion acorde a la edad 
para procesar informacion 
a través del análisis.

X
El alumno no muestra capacidad para resolver 
los casos asignados, intenta expresar las ideas, 
pero no logra resolverlos.  

Inclusión al 
grupo

El grupo integra a los 
estudiantes de igual 
manera. 

X
Al momento de realizar equipos, relegan al 
alumno sin dar oportunidad de integrarse a 
primera instancia. 

Tabla  3.  Guía de observación para revisión de conductas en alumnos universitarios que enfrentan BAP.
Table 3  Observation guide for reviewing the behavior of university students facing BAP.

Descripción de 
conductas

esperadas en el aula
Definición operacional Cumple Observación

Autonomía
Realizar actividades sin 
necesidad de apoyo de 
terceros.

a

La alumna es autónoma en las actividades 
del aula respecto a su perfil profesional, ya 
que pregunta, resuelve, realiza o explica 
cualquier situación que surja al respecto de 
las actividades o tareas asignada en cualquier 
momento de la clase.

Interacción social 
en clase

Intercambios lingüísticos, 
actitudinales, conductuales 
y/o gestuales, con otros.

a

La alumna interactúa mayormente con sus 
compañeros cercanos, en ocasiones se priva 
de interacción por la condición del lenguaje, ya 
que, para poder emitir una idea, tarda más de lo 
esperado.

Habilidad de 
comunicación

Capacidad de transmitir 
mensajes e ideas. X

La alumna tiene problemas para desenvolverse 
en la clase, ya que la condición específica de su 
lenguaje le impide desarrollar conversaciones 
fluidas (tiene que hacer pausas constantes en 
cada oración), por tanto, se limita a hablar u 
opinar, en ocasiones pide a algún compañero 
que emita su idea.

Expresa dudas 
y comentarios 
grupales

En clase el alumno plantea 
inquietudes o solicita 
explicacion de temas. 

a
La alumna expresa sus dudas, en ocasiones 
lo realiza de manera particular o espera a que 
la intervención grupal termine para poder 
acercarse y resolver.

continúa....
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En esta investigación, se identificó una deficien-
cia en el seguimiento académico de estudiantes 
que entrentan BAP. La información, se alineó 
con los hallazgos del estudio realizado por Coka 
Echeverría y Maridueña Macancela (2022), que 
señala que el profesorado no brinda un segui-
miento curricular adecuado a estos estudian-
tes. A pesar de contar con un perfil curricular 
diseñado para la inclusión, las y los académicos 
tienden a aplicar sus conocimientos profesiona-
les sin realizar los ajustes necesarios para aten-
der de manera efectiva la inclusión educativa.

Además, es importante mencionar que una par-
te significativa de ellos carece de formación es-
pecífica o vocación para la enseñanza. Según 
Vallejo López (2020), el papel del docente uni-
versitario es fundamental, ya que debe diseñar 
actividades de investigación, organizar planes 
de trabajo alineados con el contenido curricu-
lar y fomentar la curiosidad de las y los estu-
diantes por los temas de estudio, con el obje-
tivo de lograr una exitosa profesionalización.

Por otra parte, los hallazgos obtenidos coinciden 
con lo señalado en un estudio previo por Delga-
do-Sanoja y Blanco-Gómez (2016), que indican 
que la principal dificultad de la educación in-

clusiva en el nivel superior radica en la prosecu-
ción académica, más que en el ingreso inicial. De 
manera similar, Cruz Vadillo y Casillas Alvarado 
(2017) destacan que, a pesar de los avances en 
derechos humanos y la mejora de los protocolos 
para incluir a personas con discapacidad den-
tro de este marco de derechos, persisten aspec-
tos que infringen las leyes y perpetúan la exclu-
sión de las personas en la educación superior.

Asimismo, se encuentran puntos de convergen-
cia con la publicación de González García et al. 
(2021) donde se señala que existen diversos as-
pectos pendientes en la atención de las necesida-
des diversas en el nivel superior. Los autores su-
gieren que la incorporación de herramientas espe-
cializadas, en lugar de enfoques generales, podrían 
mejorar las condiciones educativas inclusivas, 
y no solo en términos formativos y académicos.

CONCLUSIÓN
El conocimiento de las BAP en estudiantes uni-
versitarios debería ser una prioridad en la polí-
tica pública universitaria. Esto implica que las y 
los docentes reciban capacitación y preparación 
específica para recibir a estudiantes con diversas 
condiciones en sus aulas. Asimismo, es necesario 
realizar una evaluación detallada del estudianta-

Capacidad 
discursiva

Repertorio de lenguaje 
mostrado ante diversas 
circunstancias.

a

El análisis del discurso que tiene la alumna 
es el esperado para una joven en formación 
profesional, pues problematiza y resuelve las 
cuestiones planteadas, sin problema, sobre 
todo si los ejercicios son escritos.

Calidad en 
actividades 
realizadas

Elaborar actividades y 
tareas completas, limpias, 
en tiempo y forma. 

a
La alumna muestra calidad en los trabajos y 
tareas realizadas, acorde a lo esperado para un 
alumno (a) universitario.

Exposición y 
manejo de temas

Ejercicio de presentar, 
explicar y preparar 
temáticas frente a grupo.

X
La alumna muestra un manejo precario en 
las exposiciones y temas grupales debido al 
problema de lenguaje, pues las ideas y los temas 
los procesa adecuadamente.

Capacidad para 
resolver casos 
asignados

Cognicion acorde a la edad 
para procesar informacion 
a través del análisis.

a
La alumna tiene la capacidad de resolver 
cualquier tipo de caso asignado, pues el proceso 
cognitivo es acorde a su edad biológica.

Inclusión al 
grupo

El grupo integra a los 
estudiantes de igual 
manera. 

X

La alumna presenta ligeras dificultades para 
poder incluirse completamente al grupo, 
ya que las pausas reiteradas en el lenguaje 
hacen que las participaciones que emite sean 
más tardadas de lo esperado y algunos de sus 
compañeros terminan complementando las 
ideas o apoyándola en lo que expresa o explica.

Nota. Estudiante: “A” - Condición: problemas severos de lenguaje
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