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Resumen	  
En	   este	   artículo	   se	   analizan	   las	   redes	   personales	   de	   estudiantes	   universitarios	  

españoles	   con	   discapacidad.	   El	   propósito	   fue	   realizar	   un	   análisis	   de	   sus	   redes	   personales	  
para	   conocer	   cómo	   éstas	   contribuían	   al	   acceso	   y	   permanencia	   en	   la	   universidad.	   Para	  
construir	   las	   redes	   de	   los	   estudiantes	   se	   realizaron	   entrevistas	   semiestructuradas	   en	  
profundidad	  y	  nos	  apoyamos	  en	  Ucinet	  y	  Netdraw	  para	  su	  representación.	  Los	  resultados	  
fueron	   organizados	   en	   dos	   apartados:	   tamaño	   y	   composición	   de	   las	   redes	   personales	   e	  
identificación	   de	   personas	   o	   estructuras	   que	   facilitan	   u	   obstaculizan	   las	   trayectorias	  
universitarias.	  En	  las	  conclusiones	  se	  plantea	  que,	  para	  estos	  estudiantes,	  contar	  con	  redes	  
informales	  fue	  fundamental,	  siendo	  la	  familia	  el	  principal	  apoyo.	  
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Personal	  Networks	  of	  Students	  with	  Disabilities	  at	  University	  
Abstract	  
This	   article	   analyzes	   the	   personal	   networks	   of	   university	   students	   with	   disabilities.	   The	  
purpose	   was	   to	   analyze	   their	   personal	   networks	   to	   know	   how	   they	   contributed	   to	   the	  
access	  and	  permanence	  at	  university	  of	  these	  students.	  In	  order	  to	  build	  student	  networks,	  
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we	   carried	   out	   in-‐depth	   semi-‐structured	   and	   we	   relied	   on	   Ucinet	   and	   Netdraw	   for	   their	  
representation.	   The	   results	   were	   organized	   in	   two	   parts:	   size	   and	   composition	   of	   the	  
personal	   networks	   of	   the	   students;	   and	   people	   who	   facilitate	   or	   obstruct	   the	   university	  
trajectories.	  In	  the	  conclusions	  we	  suggested	  that,	  since	  other	  university	  structures	  did	  not	  
respond	  to	  the	  needs	  of	  these	  students,	  considering	  the	  family	  as	  the	  main	  support.	  
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Introducción	  
El	   perfil	   del	   alumnado	   universitario	   es	   cada	   vez	   más	   diverso,	   estando	   presentes	  

estudiantes	  que,	  tradicionalmente,	  habían	  estado	  poco	  representados	  (Hitch,	  Susie	  y	  Nihill,	  
2015;	   Thomas,	   2016),	   como	   es	   el	   caso	   de	   personas	   con	   discapacidad	   (Seale,	   2017).	   Esta	  
diversidad,	   junto	  a	  otras	  transformaciones	  como	  los	  enfoques	  de	  enseñanza	  centrados	  en	  
el	  alumnado	  y	   la	   incorporación	  de	  nuevas	   tecnologías	  han	  demandado	  que	   la	  universidad	  
deba	   plantearse	   y	   poner	   en	   marcha	   políticas	   y	   acciones	   que	   respondan	   a	   las	   nuevas	  
necesidades	  que	  surgen	  en	  este	  contexto	  de	  cambio.	  	  

En	   los	   últimos	   años,	   se	   está	   demandando	   que	   universidad	   sea	   inclusiva	   (Gairín,	  
2014).	   Tanto	   declaraciones	   internacionales	   (Estrategia	   Europea	   2020	   de	   Unión	   Europea,	  
2010;	  Agenda	  2030	  de	  Naciones	  Unidas,	  2015)	  como	  normativas	  nacionales	  (Ley	  Orgánica	  de	  
Universidades	   Españolas	   4/2007	   o	   Ley	   General	   de	   Derechos	   de	   las	   Personas	   con	  
Discapacidad	   y	   su	   Inclusión	   Social,	   1/2013)	   reconocen	   la	   necesidad	   de	   avanzar	   hacia	   la	  
inclusión	   universitaria.	   En	   este	   contexto	   se	   entiende	   que	   la	   educación	   inclusiva	   es	   un	  
derecho	  básico	  y	  una	  cuestión	  de	   justicia	   social.	   Los	   sistemas	  universitarios	  deben	   revisar	  
sus	   prácticas	   para	   garantizar	   el	   aprendizaje	   y	   participación	   de	   todo	   el	   alumnado	   (Valee,	  
2017).	  

Este	  discurso	  pro	  inclusión	  no	  ha	  estado	  exento	  de	  propuestas	  que	  han	  contribuido	  
a	  que	  la	  universidad	  camine	  en	  esta	  dirección.	  Entre	  ellas	  destacan	  la	  creación	  de	  oficinas	  de	  
apoyo	   a	   la	   discapacidad	   o	   los	   planes	   de	   orientación	   y	   acción	   tutorial.	   Sin	   embargo,	   no	  
resulta	  suficiente	  con	  garantizar	  el	  acceso	  y	  las	  acciones	  encaminadas	  a	  este	  fin,	  se	  precisa	  
prestar	  atención	  a	  la	  progresión	  y	  éxito	  universitario	  (Gibson,	  2015;	  Thomas,	  2016;	  Wilson	  et	  
al.,	  2016).	  	  

Diferentes	   estudios	   han	   identificado	   barreras	   que	   dificultan	   la	   permanencia	  
universitaria	  de	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad	  (Clouder,	  Adefila,	  Jackson,	  Opie	  y	  Odedra,	  
2016;	  Hopkins,	  2011;	  O’	  Byrne,	  Jagoe	  y	  Lawler,	  2019;	  Odame,	  Opoku,	  Nketsia	  y	  Nanor,	  2019).	  
Entre	   los	   obstáculos	   que	   encuentran	   las	   personas	   con	   discapacidad,	   cabe	   mencionar	   las	  
barreras	   arquitectónicas	   en	   espacios	   y	   edificios	   universitarios,	   la	   burocratización	   de	  
trámites	   administrativos	   o	   las	   metodologías	   de	   aula	   que	   no	   facilitan	   la	   inclusión.	  
Precisamente,	   las	   prácticas	   en	   el	   aula	   son	   identificadas	   como	   la	   principal	   dificultad	   de	  
permanencia.	  La	  actitud	  del	  profesorado	  también	  ha	  sido	  reconocida	  como	  barrera	  para	  el	  
aprendizaje	  y	  participación,	  destacándose	   la	  actitud	  negativa,	   la	   falta	  de	  sensibilización,	   la	  
necesidad	  de	   formación	  en	   cuestiones	  metodológicas,	   el	   desuso	  o	   inadecuado	  uso	  de	   las	  
TIC,	  el	  desconocimiento	  sobre	  la	  discapacidad	  o	  las	  necesidades	  derivadas	  de	  ésta	  (Macías,	  
Aguilera,	  Rodríguez	  y	  Gil,	  2019;	  Osborne,	  2019;	  Strnadová,	  Hájková	  y	  Květoňová,	  2015).	  	  	  

Paralelamente,	   se	   ha	   identificado	   personas	   o	   estructuras	   que	   actúan	   como	  
facilitadores	  de	   las	   trayectorias	   educativas	  del	   alumnado	   con	  discapacidad.	   Es	   el	   caso	  del	  
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apoyo	   familiar	   (Riddell,	   Tinklin	   y	  Wilson,	   2005;	   Skinner,	   2004),	   de	   las	   amistades	   o	   iguales	  
(Gibson,	  2012;	  Riddell	  et	  al.,	  2005),	  del	  profesorado	  a	  través	  de	  su	  conocimiento	  y	  amistad	  
(Rodríguez-‐Martín	  y	  Álvarez-‐Arregui,	  2014;	  Yusof,	  Chan,	  Hillaluddin,	  Ahmad	  y	  Saad,	  2019)	  o	  
del	  apoyo	  de	   los	  servicios	  de	  atención	  al	  alumnado	  con	  discapacidad	  (Riddell	  et	  al.,	  2005).	  
Incluso,	   desde	   el	   discurso	   de	   la	   resiliencia	   se	   han	   identificado	   como	   apoyo	   las	   propias	  
estrategias	  personales	  que	  los	  estudiantes	  implementan	  para	  hacer	  frente	  a	  sus	  dificultades	  
(Prowse,	  2009).	  	  

Desde	  los	  planteamientos	  de	  la	  teoría	  de	  red,	  hace	  más	  de	  tres	  décadas,	  Whittaker	  y	  
Garbarino	   (1983)	   hicieron	   referencia	   a	   la	   red	   de	   apoyo	   social	   como	   un	   conjunto	   de	  
relaciones	  interconectadas	  entre	  personas	  o	  grupos	  que	  proporcionan	  refuerzo	  para	  hacer	  
frente	  a	  la	  vida	  diaria.	  En	  ocasiones,	  estas	  redes	  se	  convierten	  en	  sistemas	  de	  apoyo	  social	  y	  
constituyen	   un	   elemento	   indispensable	   para	   la	   salud	   y	   bienestar	   del	   individuo	   (Paredes	  
Fernández-‐Cid	   y	   Ruiz,	   2012).	   Igualmente,	   se	   les	   atribuye	   una	   contribución	   activa	   en	   la	  
conformación	   de	   la	   resiliencia	   y	   en	   el	   aumento	   de	   la	   capacidad	   de	   adaptación	   ante	   el	  
cambio	  ambiental	  (Tompkins	  y	  Adger,	  2004).	  	  

Las	   redes	   personales	   pueden	   ser	   redes	   informales	   y	   surgir	   como	   resultado	   de	   las	  
interacciones	  entre	  miembros	  de	  una	   familia,	  amigos	  o	  compañeros	  de	  estudio	  o	   trabajo.	  
Este	  tipo	  de	  redes	  forman	  parte	  de	  las	  redes	  naturales	  de	  apoyo	  (Duggan	  y	  Linehan,	  2013;	  
Echeita,	   Simón,	   Sandoval	   y	   Monarca,	   2013).	   También	   pueden	   ser	   redes	   formales	   o	  
vinculadas	  a	  las	  relaciones	  generadas	  en	  contextos	  de	  ayuda	  profesional.	  En	  el	  caso	  de	  las	  
personas	  con	  discapacidad,	  estas	  redes	  están	  constituidas	  por	  miembros	  de	  organizaciones	  
de	   apoyo	   (como	   ONCE),	   de	   los	   servicios	   específicos	   de	   las	   instituciones	   educativas	  
(servicios	   de	   atención	   a	   estudiantes	   con	   discapacidad)	   o	   de	   las	   empresas	   en	   las	   que	  
trabajan.	  

De	   las	  redes	  de	  apoyo	  se	  destaca	  su	  contribución	  en	   los	  procesos	  de	  participación	  
de	   las	   personas	   con	   discapacidad	   al	   convertirse	   en	   proveedoras	   de	   apoyo	   y	   en	  
amortiguadoras	  del	  estrés	  que	  conllevan	  ciertos	  acontecimientos	  vitales	  para	  ellas	  (Vivaldi	  y	  
Barra,	   2012).	   Se	   reconocen	   como	  una	  de	   las	   variables	  más	   influyentes	  en	   los	  procesos	  de	  
adaptación	   y	   superación	   de	   los	   sucesos	   complejos	   experimentados	   (Suriá,	   2017).	   Estas	  
cualidades	  han	  sido	  reconocidas	  especialmente	  en	  estudios	  sobre	   los	  apoyos	   laborales	  de	  
los	  jóvenes	  con	  discapacidad	  (Suriá,	  2015)	  y	  estudios	  centrados	  en	  analizar	  las	  relaciones	  de	  
las	  fuentes	  apoyo	  en	  los	  entornos	  laborales	  (Pérez	  y	  Alcover,	  2011).	  

El	   análisis	   de	   redes	   sociales	   (ARS),	   basándose	   en	   la	   teoría	   de	   grafos,	   analiza	   los	  
patrones	  de	   relación	  entre	  actores	  que	   interactúan	  entre	   sí	   (Sie	  et	  al.,	   2012;	  Wasserman	  y	  
Faust,	   1994).	   Esto	  permite	   la	   identificación	  de	   las	  estructuras	  micro,	  meso	  y	  macro	  en	   las	  
que	  están	  insertos	  los	  actores,	  incluso	  cuando	  las	  dinámicas	  no	  son	  evidentes	  ni	  para	  ellos	  
ni	  para	  los	  observadores	  (Maya-‐Jariego,	  2016).	  	  

Los	  datos	  relacionales	  pueden	  medirse	  a	  nivel	  egocéntrico,	  es	  decir,	  centrado	  en	  las	  
relaciones	  que	  mantiene	  un	  individuo	  con	  su	  entorno	  o	  a	  nivel	  sociocéntrico	  de	  manera	  que	  
nos	  permita	  obtener	  una	  imagen	  de	  los	  patrones	  de	  relaciones	  en	  un	  grupo	  social	  definido	  
(Carolan,	  2014).	  Ambas	  aproximaciones	  posibilitan	  conocer	  las	  características	  de	  las	  redes	  y	  
su	   influencia	   en	   el	   comportamiento	   social.	   Complementariamente,	   los	   datos	   relacionales	  
nos	  aportan	   información	  sobre	  el	  capital	  social	  disponible	  de	  cada	  uno	  de	  sus	  miembros	  y	  
sobre	   la	   diversidad	   de	   espacios	   sociales	   en	   los	   que	   interactúan	   (Molina,	   Lerner	   y	  Gómez,	  
2008).	  	  

Entre	   los	   campos	   de	   estudio	   del	   ARS	   se	   ha	   demostrado	   un	   interés	   constante	   por	  
analizar	   las	   relaciones	   que	   se	   establecen	   en	   los	   contextos	   educativos	   y	   su	   influencia	   en	  
diferentes	   procesos	   educativos.	   Se	   han	   descrito	   y	   analizado	   las	   relaciones	   que	   ofrecen	  
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apoyo	   académico	   en	   el	   interior	   de	   las	   aulas	   (Palacios	   y	  Villalobos,	   2016),	  las	   relaciones	   de	  
amistad	  y	  apoyo	  social	  entre	  estudiantes	  universitarios	  (Araya	  y	  Maya-‐Jariego,	  2005;	  Macías,	  
Aguilera,	  Rodríguez	  y	  Gil,	  2019)	  y	  la	  influencia	  de	  las	  propiedades	  estructurales	  de	  las	  redes	  
en	  el	  rendimiento	  educativo	  (Yao,	  2010).	  Todos	  estos	  trabajos	  han	  mostraron	  el	  significado	  
multidimensional	   de	   las	   relaciones	   en	   contextos	   educativos,	   donde	   los	   estudiantes	  
encontraron	   afecto,	   reconocimiento	   o	   información	   e	   incluso	   consensuaron	   reglas	   de	  
comportamiento	  y	  forjaron	  culturas	  (Avendano	  y	  Díaz,	  2014;	  Santos,	  2010).	  	  

Este	   tipo	  de	   análisis	   puede	  aportar	   una	  nueva	  mirada	   a	   los	   estudios	   ya	   realizados	  
sobre	   barreras	   y	   ayudas	   que	   encuentra	   el	   alumnado	   con	   discapacidad	   en	   la	   universidad	  
(Hopkins,	  2011),	  destacándose	  la	  aportación	  de	  esta	  investigación	  que	  pretende	  describir	  las	  
redes	  de	  apoyo	  de	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad	  durante	  su	  trayectoria	  universitaria.	  	  

Desde	   el	   ARS	   nos	   aproximamos	   al	   análisis	   y	   visualización	   de	   la	   estructura	   y	  
composición	  de	  las	  redes	  personales	  de	  cuatro	  estudiantes	  universitarios	  con	  discapacidad.	  
Los	  objetivos	  de	  investigación	  que	  guiaron	  el	  trabajo	  fueron	  tres:	  

1) Describir	  el	   tamaño	  y	   composición	  de	   las	   redes	  personales	  de	   los	  estudiantes	   con	  
discapacidad.	  

2) Analizar	  qué	  actores	  ofrecen	  apoyo	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad.	  

3) Analizar	  qué	  actores	  no	  ofrecen	  apoyo	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad.	  

	  

Metodología	   	  
Participantes	  

El	  acceso	  a	  los	  participantes	  fue	  facilitado	  por	  las	  oficinas	  de	  apoyo	  a	  la	  discapacidad	  
de	  dos	  universidades	  públicas	  y	  estuvo	  constituida	  por	  cuatro	  estudiantes	  universitarios	  con	  
discapacidad.	   Con	   una	   edad	   media	   de	   27	   años,	   tres	   de	   los	   participantes	   eran	   género	  
femenino	   y	   uno	  masculino.	   Dos	   de	   ellos	   cursaban	   un	  Grado	   en	   Educación,	   uno	  Grado	   en	  
Medicina	  y	  otro	  Grado	  en	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación.	  Respecto	  al	  tipo	  de	  discapacidad,	  la	  
mitad	  de	  los	  participantes	  (n=2;	  50%)	  presentaban	  una	  discapacidad	  auditiva	  y	  la	  otra	  mitad	  
(n=2;	  50%)	  una	  discapacidad	  visual.	  Para	  preservar	  los	  datos	  personales	  de	  los	  participantes	  
se	  han	  modificado	  sus	  nombres	  en	  la	  visualización	  de	  las	  redes	  personales.	  	  

Instrumentos	  de	  recogida	  de	  información	  

Para	   construir	   las	   redes	   de	   los	   estudiantes	   se	   realizaron	   entrevistas	  
semiestructuradas	  en	  profundidad	  sobre	  las	  trayectorias	  universitarias	  de	  los	  participantes.	  
Esta	   técnica	   nos	   ofrecía	   la	   posibilidad	   de	   analizar	   sus	   trayectorias	   educativas	   obteniendo	  
información	  sobre	  el	  significado	  de	  las	  relaciones	  en	  estos	  procesos	  (Emirbayer	  et	  al.,	  1994).	  
En	   el	   guión	   de	   entrevista	   incorporamos	   algunas	   cuestiones	   clave	   para	   conocer	   el	   tipo	   de	  
apoyo	  recibido	  por	  los	  estudiantes	  de	  cada	  uno	  de	  estos	  miembros	  que	  componían	  su	  red	  
personal	  (Dado	  et	  al.,	  2017).	  Por	  ejemplo,	  algunas	  de	  las	  preguntas	  que	  se	  realizaron	  fueron:	  
¿Qué	   personas	   te	   han	   ayudado	   en	   tus	   estudios	   universitarios?;	   ¿cómo	   influyen	   los	  
profesores	   en	   tu	   trayectoria	   universitaria?;	   Influencia	   de	   algún	   compañero/a	   en	   la	  
Universidad,	  ¿en	  qué	  influye?,	  ¿cómo	  le	  ayudan?	  ¿cómo	  no	  le	  ayudan?	  ¿Cómo	  ayuda	  él/ella	  a	  
los	  demás?	  

Análisis	  de	  datos	  

La	   narración	   de	   los	   cuatro	   estudiantes	   nos	   permitió	   construir	   las	   matrices	  
relacionales	   de	   cada	   uno	   de	   ellos,	   extrayendo	   los	   verbatims	   más	   significativos	   de	   sus	  
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discursos.	   Los	   miembros	   de	   las	   redes	   de	   apoyo	   fueron	   distinguidos	   en	   función	   de	   dos	  
atributos:	   relación	   con	   el	   estudiante	   entrevistado	   y	   disponibilidad	   de	   apoyo	   para	   la	  
consecución	  del	   logro	   escolar.	   Las	   relaciones	   consideradas	   en	  el	   análisis	   fueron:	   familiares,	  
compañeros	   de	   clase,	   profesorado,	   personal	   de	   los	   servicios	   universitarios	   de	   atención	   a	   los	  
estudiantes	   con	   discapacidad,	   técnicos	   o	   responsables	   de	   otros	   servicios	   administrativos	  
universitarios	  y	  personal	  externo	  de	  apoyo.	  Esta	  clasificación	  de	   las	  relaciones	  nos	  permitió	  
diferenciar,	   posteriormente,	   entre	   redes	   formales	   e	   informales	   de	   apoyo.	   En	   cuanto	   a	   la	  
disponibilidad	   de	   apoyo	   consideramos:	   actores	   que	   apoyaron	   al	   estudiante	   para	   la	  
consecución	  del	   logro	  académico	  y	  actores	  que	  no	  prestaron	  apoyo	  al	  estudiante.	  En	  función	  
de	   estos	   datos,	   distinguimos	   entre	   redes	   de	   apoyo	   académico	   y	   redes	   de	   no	   apoyo	  
académico.	  	  

Los	  datos	  se	  analizaron	  con	  Ucinet	  6.0	  para	  la	  obtención	  los	  índices	  de	  centralidad	  y	  
la	   densidad	   total	   de	   las	   redes.	   Los	   datos	   reticulares	   fueron	   combinados	   con	   análisis	   de	  
contenido	   cualitativo	   para	   comprender	   de	   manera	   más	   profunda	   la	   naturaleza	   de	   las	  
relaciones	   de	   los	   estudiantes.	   Con	   Netdraw	   se	   representaros	   las	   redes	   personales,	   los	  
actores	  a	  través	  de	  nodos	  y	  los	  vínculos	  a	  través	  de	  líneas	  que	  conectaban	  a	  los	  nodos	  entre	  
sí.	  Esta	   representación	  gráfica	  nos	  proporcionó	  una	  visualización	   intuitiva	  de	   los	  patrones	  
de	  relaciones	  grupales.	  	  

	  

Resultados	  
Los	   resultados	   muestran	   el	   tamaño	   y	   composición	   de	   las	   redes	   personales	   de	   los	  
estudiantes	   durante	   sus	   trayectorias	   académicas	   y	   el	   apoyo	   que	   reciben	   de	   estas	  
estructuras.	  

	  

Describir	   el	   tamaño	   y	   composición	   de	   las	   redes	   personales	   de	   los	   estudiantes	   con	  
discapacidad	  

Las	  redes	  personales	  que	  acompañan	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad	  durante	  su	  
periodo	  universitario	  mostraron	  un	  tamaño	  bastante	  reducido.	  Todas	  oscilaron	  entre	  n=11,	  
para	   tres	   estudiantes	   y	   n=10	   para	   uno	   de	   los	   estudiantes	   (Figura	   1).	   Estas	   redes	   estaban	  
compuestas	  por	  familiares,	  compañeros,	  profesorado,	  personal	  de	  servicios	  universitarios	  y	  
profesionales	   de	   apoyo	   externo	   en	  diferente	  proporción.	   En	   la	   red	   1,	   se	   observó	   idéntica	  
proporción	  de	   familiares,	   compañeros	   y	   profesorado	   (28%	   respectivamente)	   y	   una	  menor	  
presencia	  del	  personal	  de	  servicios	  universitario	  y	  de	  apoyo	  externo	  (8%	  respectivamente).	  
En	  la	  red	  2	  se	  apreció	  mayor	  presencia	  de	  profesorado	  (36%),	  familiares	  (28%),	  compañeros	  
(18%)	  y	  de	  personal	  de	  servicios	  universitarios	  y	  de	  apoyo	  externo	  (9%	  respectivamente).	  En	  
la	   red	   3,	   los	   miembros	   con	   mayor	   presencia	   fueron	   los	   profesionales	   de	   los	   servicios	  
universitarios	   (45%)	   y	   el	   profesorado	   (37%),	   seguidos	   de	   familiares	   y	   compañeros	   (9%	  
respectivamente).	  En	  la	  red	  4	  se	  registró	  mayor	  presencia	  de	  familiares	  (30%),	  seguidos	  de	  
compañeros,	   profesorado	   y	   profesionales	   de	   los	   servicios	   universitarios	   (20%	  
respectivamente)	   y	   menor	   presencia	   de	   los	   profesionales	   de	   apoyo	   externos	   (10%).	   En	  
definitiva,	  en	  todas	  las	  redes	  se	  apreció	  la	  presencia	  constante	  de	  la	  familia,	  convertida	  en	  
un	  elemento	  clave	  y	  una	  alta	  incidencia	  de	  relaciones	  vinculadas	  directamente	  con	  el	  ámbito	  
universitario.	  Esto	  podía	  tener	  su	  explicación	  en	  que	  los	  participantes	  cursaron	  sus	  estudios	  
en	   una	   modalidad	   presencial	   y	   gran	   parte	   de	   su	   tiempo	   se	   desarrolló	   en	   el	   entorno	  
universitario.	  
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Figura	  1.	  Composición	  de	  las	  redes	  personales	  en	  función	  de	  la	  procedencia	  del	  vínculo.	  

	  

El	   análisis	   de	   la	   composición	   de	   las	   redes	   nos	   permitió	   distinguir	   entre	   redes	   de	  
apoyo	  formal	  e	  informal.	  En	  tres	  de	  las	  redes	  se	  destaca	  una	  mayor	  incidencia	  de	  las	  redes	  
informales	  (Figura	  2).	  

	  

 
Figura	  2.	  Proporción	  de	  redes	  formales	  e	  informales	  de	  las	  redes	  personales	  

	  

Analizar	  qué	  actores	  ofrecen	  apoyo	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad	  

Otro	   objetivo	   estaba	   referido	   a	   los	   miembros	   con	   los	   que	   pudieron	   contar	   los	  
estudiantes	  con	  discapacidad	  durante	  su	  periodo	  de	  formación	  universitaria.	  Para	  obtener	  
datos	  en	  este	  sentido,	  diferenciamos	  en	  las	  matrices	  relacionales	  entre	  aquellos	  miembros	  
que	   habían	   prestado	   apoyo	   al	   estudiante	   y	   aquellos	   otros	   que,	   a	   pesar	   de	   la	   solicitud	  
expresa	  por	  parte	  del	  estudiante,	   les	  habían	  denegado	  cualquier	  tipo	  de	  apoyo	  o	  atención	  
específica.	   Esta	   diferenciación	   propició	   la	   identificación	   de	   redes	   de	   apoyo	   académico	   y	  
redes	  que	  no	  ofrecieron	  este	  apoyo.	  Para	  distinguir	  esta	  característica	  en	  cada	  estructuras	  
(de	  apoyo	  y	  de	  no	  apoyo)	  se	  ha	  visualizado	  con	  diferentes	  figuras	  geométricas	  en	  el	  dibujo	  
de	  red.	  

Redes	  de	  apoyo	  académico	  

Las	   redes	   de	   apoyo	   académico	   mostraron	   una	   baja	   densidad,	   con	   valores	   que	  
oscilaron	  entre	  el	  15%	  y	  25%.	  Estas	  redes	  fueron,	  fundamentalmente,	  proveedoras	  de	  apoyo	  
afectivo	   e	   instrumental	   para	   el	   estudiante	   con	   discapacidad	   durante	   su	   trayectoria	  
universitaria	   y	   en	   todas	   ellas	   se	   identificó	   la	   presencia	   constante	   de	   familiares.	   Fueron	  
precisamente,	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  y/o	  cónyuges	  quienes	  ocuparon	  las	  posiciones	  de	  
mayor	   centralidad	   en	   las	   redes	   personales	   de	   los	   estudiantes.	   La	   familia	   ofreció	   a	   los	  
estudiantes	   apoyo	   emocional	   durante	   todo	   el	   proceso	   formativo	   (Figura	   3),	   aunque	   en	  
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algún	   caso,	   también	   apoyo	   instrumental	   para	   la	   realización	   de	   algunas	   actividades	   de	  
evaluación	  que	  el	  alumnado	  no	  podía	  realizar	  de	  manera	  autónoma	  (Figura	  4).	  

	  

Figura	  3.	  Red	  de	  apoyo	  académico	  Participante	  1	  
	  

 
Figura	  4.	  Red	  de	  apoyo	  académico	  Participante	  4	  

	  

En	  los	  siguientes	  verbatim	  se	  ve	  reflejada	  la	  importancia	  de	  la	  incidencia	  del	  apoyo	  
que	  la	  familia	  ofreció	  durante	  sus	  trayectorias	  académicas	  a	  estos	  estudiantes:	  

“Hasta	   aquí	   no	   he	   llegado	   sola,	   mis	   compañeros	   de	   viaje	   han	   sido	   mi	   familia.	   Ellos	  
constituyen	   el	   apoyo	  más	   incondicional	   de	   todos	   los	   que	   ha	   habido	   a	   lo	   largo	  mi	   vida	  
personal	  y	  estudiantil”	  (Participante	  1).	  

“Para	  mí,	  uno	  de	  mis	  principales	  apoyos	  es	  quien	  es	  ahora	  mi	  marido,	  Antonio.	  Porque	  
para	   que	   yo	   pudiera	   entregar	   las	   prácticas	   de	   periodismo,	   pues	   claro,	   yo	   las	   grababa,	  
pero	  luego,	  el	  que	  me	  ayudaba	  a	  sacar	  el	  audio	  de	  la	  grabadora,	  me	  lo	  editaba	  en	  Mp3	  y	  
se	  esforzaba	  porque	  todos	  sus	  conocimientos	  me	  ayudaran	  en	  mis	  tareas,	  era	  Antonio”	  
(Participante	  4).	  

También	   fue	   destacable	   la	   presencia	   de	   los	   y	   las	   profesionales	   de	   los	   servicios	  
universitarios	  de	  atención	  al	  alumnado	  con	  discapacidad	  en	   las	  redes	  de	  apoyo	  (Figura	  5).	  
Estos	   profesionales	   se	   convirtieron	   en	   intermediarios	   del	   alumnado	   y	   el	   resto	   de	   la	  
comunidad	   educativa	   en	   la	   resolución	   de	   conflictos	   con	   otros	   servicios	   universitarios,	  
comunicación	   de	   información	   específica	   relativa	   a	   su	   discapacidad	   al	   profesorado	   y	   la	  
gestión	  de	  los	  convenios	  de	  colaboración	  con	  los	  estudiantes	  colaboradores.	  
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“La	  directora	  del	  servicio	  a	  la	  discapacidad	  en	  aquel	  entonces	  fue	  determinante,	  ya	  que	  
fue	  ella	  la	  que	  convocó	  al	  profesorado	  para	  ayudarme	  y	  estuvo	  presente”	  (Participante	  
3).	  

 

 
Figura	  5.	  Red	  de	  apoyo	  académico	  Participante	  3	  

	  

En	   dos	   de	   las	   redes	   analizadas	   se	   visualizaron	   también	   a	   otros	   profesionales	   que	  
realizaron	  funciones	  de	  apoyo	  instrumental	  pero	  pertenecientes	  a	  distintas	  organizaciones	  
o	   asociaciones	   de	   atención	   a	   personas	   con	   discapacidad	   externas	   a	   la	   universidad.	   Es	   el	  
caso,	   de	   los	   intérpretes	   de	   lengua	   de	   signos	   española	   (ILSE)	   que,	   generalmente,	  
pertenecían	  a	  asociaciones	  de	  personas	  con	  discapacidad	  auditiva	  o	  entidades	  privada	  y	  de	  
los	  profesionales	  de	  apoyo	  y	  accesibilidad	  de	  la	  Organización	  Nacional	  de	  Ciegos	  Españoles	  
(ONCE)	   (Figura	   6).	   Dos	   de	   los	   estudiantes	   participantes	   hicieron	   referencia	   explícita	   el	  
apoyo	   que	   encontraban	   en	   estos	   profesionales	   para	   acceder	   al	   currículo	   o	   participar	   en	  
clase.	  
 

 
Figura	  6.	  Red	  de	  apoyo	  académico	  Participante	  2	  

	  

“Otro	   de	   los	   elementos	   fundamentales	   que	   necesitan	   las	   personas	   con	   diversidad	  
funcional	  auditiva	  y	  que	  la	  universidad	  debería	  proporcionar	  durante	  todo	  el	  tiempo	  es	  
el	  ILSE,	  porque	  para	  personas	  como	  yo	  es	  una	  ayuda	  fundamental:	  son	  nuestros	  oídos	  y	  
muchas	  veces	  nuestra	  habla”	  (Participante	  2).	  
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En	   cambio,	   se	   constató	   la	   presencia	   anecdótica	   en	   las	   redes	   de	   apoyo	   del	  
profesorado	   y	   de	   los	   compañeros,	   se	   circunscribió	   al	   apoyo	   que	   encontraron	   en	   algún	  
profesor	  particularmente	  o	  el	   apoyo	  de	   los	   estudiantes	   colaboradores,	   a	  quienes	   les	  unía	  
una	  relación	  formal	  y	  gestionada	  por	  los	  servicios	  de	  apoyo.	  

“En	  mi	  caso	  ha	  sido	  de	  mucha	  ayuda	  el	  alumno	  colaborador	  que	  es	  otro	  de	  los	  recursos	  
que	  ofrece	  el	  SACU	  a	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional	  auditiva”	  (Participante	  2)	  

“Por	   diversas	   circunstancias	   he	   tenido	   que	   cambiar	   cada	   año	   de	   alumno	   colaborador,	  
con	   lo	   cual,	   han	   sido	   tres	   con	   las	   que	   he	   contado	   a	   lo	   largo	   de	   mi	   paso	   por	   la	  
universidad”	  (Participante	  1)	  

En	  definitiva,	  los	  resultados	  analizados	  nos	  han	  permitido	  visualizar	  la	  composición	  
de	  las	  redes	  de	  apoyo	  en	  la	  etapa	  universitaria	  de	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad.	  En	  estas	  
estructuras	   de	   apoyo	   destaca	   la	   presencia	   de	   miembros	   pertenecientes	   de	   familiares	   y	  
cónyuge	   (red	   de	   apoyo	   informal)	   y	   de	   profesionales	   de	   los	   servicios	   de	   atención	   a	   la	  
discapacidad	   (red	  de	  apoyo	   formal),	   ya	   sean	  propios	  del	   ámbito	  universitario	  o	  externo	  a	  
ellos	  (Figura	  7).	  

 

 
Figura	  7.	  Composición	  de	  las	  redes	  de	  apoyo	  académico	  

	  

Analizar	  qué	  actores	  no	  ofrecen	  apoyo	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidad	  

En	   estas	   redes	   se	   agruparon	   a	   los	   miembros	   de	   la	   red	   personal	   que	   no	   habían	  
ofrecido	   apoyo	   al	   estudiante	   con	   discapacidad,	   aun	   cuando	   había	   existido	   la	   solicitud	  
expresa	  de	  ayuda	  o	  apoyo	  por	  parte	  del	  estudiante.	  	  

La	   densidad	   de	   estas	   redes	   era	   de	  menor	   densidad	   que	   las	   redes	   de	   apoyo	   y	   sus	  
valores	  oscilaban	  entre	  el	  3%	  y	  5%.	  Aunque	  no	  caben	  generalizaciones,	  en	  el	  análisis	  de	  este	  
tipo	   de	   red	   destacaba	   la	   presencia	   absoluta	   del	   profesorado	   (Figura	   8).	   Los	   estudiantes	  
reconocieron	   las	   dificultades	   a	   las	   que	   debían	   hacer	   frente	   cuando	   el	   profesorado	   se	  
negaba	  a	  ampliar	   las	   formas	  de	  evaluación,	  anticipar	  el	  material	  al	  alumnado	  o	   incorporar	  
pautas	  de	  accesibilidad	  al	  aula.	  	  	  

“Empecé	  a	  exponer	  mi	  situación	  a	  los	  diferentes	  docentes.	  Ahí	  fue	  cuando	  me	  di	  cuenta	  
que	  yo	  solo	  no	  podría	  hacer	  frente	  a	  esto,	  pues	  el	  profesorado	  no	  me	  tomaba	  en	  serio.	  
Incluso	  alguno	  me	  llegó	  a	  sugerir	  que	  me	  comprase	  mejores	  gafas.	  Y	  otra	  profesora	  me	  
dijo	  que	  no	  podía	  pasarme	  las	  transparencias	  por	  adelantado	  porque	   las	  hacía	  sobre	   la	  
marcha”	  (Participante	  3).	  
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“Recuerdo	  a	  un	  profesor	  de	  literatura	  que	  me	  obligaba	  a	  hacer	  los	  exámenes	  orales.	  	  Yo	  
creía	  que	  eso	  me	  perjudicaba,	  pero	  no	  me	  daba	  otra	  posibilidad”	  (Participante	  4)	  

	  
 

 
Figura	  8.	  Redes	  de	  no	  apoyo	  académico	  

 

Igualmente,	   el	   alumnado	   reconoció	   haber	   tenido	   dificultades	   con	   los	   servicios	  
universitarios	  (Rectorado,	  Decanato	  o	  Servicio	  de	  Prevención	  de	  Riesgos)	  (Figura	  9).	  Estos	  
servicios	   no	   solo	   no	   prestaban	   ningún	   tipo	   de	   apoyo	   a	   los	   estudiantes	   con	   discapacidad,	  
sino	   que,	   en	   algunos	   casos,	   ni	   atendían	   ni	   respondían	   a	   las	   demandas	   planteadas	   por	   el	  
estudiante.	  

“Hace	  unos	  años	  me	   reuní	   con	  una	  persona	  que	   trabaja	  en	  el	   servicio	  de	  Prevención	  y	  
Riesgos	  Laborales,	  para	  que	  se	  analizara	  mi	  Campus	  porque	  tengo	  muchas	  dificultades	  
con	  las	  escaleras	  que	  no	  tienen	  señales	  para	  diferenciar	  los	  escalones.	  Pues	  me	  reuní	  con	  
esta	  persona,	  pero	  aún	  hoy	  estoy	  esperando	  que	  se	  haga	  esta	  adaptación”.	  (Javier)	  

“Me	  dio	  problemas	  un	   formulario	  de	  acceso	  al	  doctorado,	  que	  me	  puntuó	  mal	  por	  un	  
problema	   de	   accesibilidad	   y	   me	   pareció	   tan	   injusto	   que	   puse	   una	   reclamación	   a	   la	  
universidad	  y	  ni	  me	  constataron”.	  (Lourdes)	  

 

Figura	  9.	  Redes	  de	  no	  apoyo	  académico	  

 

En	   definitiva,	   si	   analizamos	   quiénes	   dentro	   de	   la	   estructura	   universitaria	   no	   están	  
ofreciendo	  apoyo	  a	   los	  estudiantes	  con	  discapacidad,	  podemos	  apreciar	   la	  clara	  presencia	  
del	  profesorado	  y	  los	  servicios	  de	  la	  administración	  universitaria	  (figura	  10).	  
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Figura10.	  Composición	  de	  las	  redes	  de	  no	  apoyo	  académico	  

	  

Discusión	  y	  conclusiones	  
Las	   redes	   personales	   son	   fundamentales	   para	   que	   las	   personas	   con	   discapacidad	  

puedan	  acceder,	  permanecer	  y	  finalizar	  con	  éxito	  sus	  estudios	  universitarios.	  Como	  en	  otros	  
trabajos	   se	  ha	  estudiado,	   las	   trayectorias	  de	  estos	  estudiantes	  no	   son	   fáciles	   y	   a	  menudo	  
están	  marcadas	   por	   una	   carrera	   de	   obstáculos	   (Gibson,	   2012;	   Hopkins,	   2011;	   Vickerman	   y	  
Blundell,	   2010).	  En	  muchos	  casos,	  no	  viven	  una	  experiencia	  universitaria	  “típica”,	  a	  causa	  
de	   las	   dificultades	   adicionales,	   retos	   y	   estrategias	   que	   tienen	   que	   afrontar.	   Por	   lo	   tanto,	  
como	  concluye	  este	  estudio,	  para	  estos	  estudiantes,	   la	   familia	  es	  el	  principal	   referente	  de	  
apoyo,	  reconociendo	  la	  necesidad	  para	  estudiar	  en	   la	  universidad	  de	   las	  redes	  personales.	  
Este	   no	   es	   un	   hallazgo	   nuevo,	   ya	   que	   otros	   trabajos	   han	   llegado	   a	   la	   misma	   conclusión	  
(Avendano	  y	  Díaz,	  2014).	  

En	  esta	   investigación,	  al	   igual	  que	  concluyen	  Riddell	  et	  al.,	  (2005)	  o	  Skinner	  (2004)	  
se	  evidencia	  el	   rol	  que	   juega	  el	  apoyo	  de	   la	   red	  de	  apoyo	   informal	   (familia	  y	  pareja)	  en	   la	  
implicación	  y	  desarrollo	  educativo	  del	  estudiante.	  Aunque	  se	  confirma,	  al	   igual	  que	  en	   los	  
trabajos	  de	  Gibson	  (2012)	  y	  Riddell	  et	  al.	  (2005),	  la	  presencia	  en	  las	  estructuras	  de	  apoyo	  de	  
los	  profesionales	  de	  los	  servicios	  de	  apoyo	  a	   la	  discapacidad	  y	  de	  iguales,	  estos	  últimos	  se	  
ven	   notablemente	   reducidos	   en	   comparación	   con	   la	   influencia	   de	   la	   familia	   (Rodríguez-‐
Fernández,	  Droguett	  y	  Revuelta.,	  2012).	  	  

No	  obstante,	  aunque	  la	  familia	  continúe	  siendo	  el	  mayor	  proveedor	  de	  apoyo	  para	  
los	   estudiantes	   con	   discapacidad,	   en	   la	   mayor	   parte	   de	   los	   casos,	   este	   apoyo	   resulta	  
insuficiente	   para	   cursar	   estudios	   universitarios.	   Debido	   a	   sus	   necesidades,	   el	   estudiante	  
debe	  buscar	   fuera	  de	   la	  universidad	  otros	   recursos	  externos	  que	   le	  posibiliten	  aprender	  y	  
participar	  en	  el	  aula	  (por	  ejemplo,	  técnicos	  Ilse	  y	  técnicos	  ONCE),	  los	  estudiantes	  expresan	  
su	  necesidad	  de	   abordar	   algunas	  de	   las	   dificultades	  más	   allá	   de	   la	   red	  de	   apoyo	   informal	  
(Weng,	  2016).	  

Un	   tema	   preocupante	   que	   se	   aborda	   en	   este	   estudio	   es	   el	   hecho	   de	   cómo	  
miembros	  de	  las	  instituciones	  universitarias	  en	  sus	  diferentes	  estructuras	  (profesores	  en	  el	  
aula,	   gestores	   en	   el	   rectorado,	   decanato,	   etc.)	   están	   obstaculizando	   el	   aprendizaje	   y	   la	  
participación	  del	  alumnado	  con	  discapacidad.	  Justamente	  es	  en	   la	   institución	  universitaria	  
donde	  el	  estudiante	  encuentra	  su	  mayor	  escollo	  para	   la	  consecución	  del	   logro	  académico.	  
Existen	  evidencias	  que	  ponen	  en	  cuestión	  la	  universidad	  y	  cómo	  ésta	  está	  contribuyendo,	  o	  
más	   bien,	   dificultando	   la	   inclusión	   del	   alumnado	   con	   discapacidad	   (Clouder	   et	   al.,	   2016).	  
Esto	  demuestra	  que,	  si	  bien	  en	  el	  papel,	  a	  través	  de	  normativas	  y	  reglamentos,	  se	  ha	  hecho	  
eco	   del	   discurso	   inclusivo,	   en	   la	   práctica	   aún	   queda	   un	   largo	   camino	   por	   recorrer.	   Como	  
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demuestra	  el	  análisis	  de	  redes	   llevado	  a	  cabo	  en	  este	  estudio,	  el	   tejido	  social	  en	  el	  que	  se	  
encuentra	  inserto	  un	  estudiante	  también	  puede	  convertirse	  en	  un	  factor	  obstaculizador	  en	  
su	  proceso	  de	  inclusión	  (Izquierdo,	  2011),	  protegiendo	  o	  poniendo	  en	  riesgo	  el	  aprendizaje	  y	  
participación	   del	   alumnado.	   En	   este	   sentido,	   la	   universidad	   viene	   actuado	   reactivamente,	  
siendo	  el	  estudiante	  el	  que	  se	  ha	  tenido	  que	  adaptar	  y	  buscar	  los	  apoyos	  en	  los	  contextos	  
informales	   y	   formarles	   externos	   a	   la	   universidad.	   Una	   reflexión	   que	   nos	   plantea	   esta	  
situación	   es	   que	   hubiera	   sucedido	   con	   las	   trayectorias	   universitarias	   de	   estos	   cuatro	  
estudiantes	  si	  no	  hubieran	  contado	  con	  las	  redes	  de	  apoyo	  familiares	  y	  por	  extensión,	  por	  
qué	   otros	   estudiantes	   con	   discapacidad	   no	   acceden	   o	   abandonan	   prematuramente	   la	  
universidad.	  Ésta	  podría	  ser	  una	  línea	  de	  investigación	  futura	  en	  la	  que	  estudiar	  los	  apoyos	  
informales	   de	   personas	   con	   discapacidad	   y	   cómo	   estos	   pueden	   influir	   en	   su	   acceso	   y	  
permanencia	  en	  la	  universidad,	  dado	  que	  otras	  estructuras	  están	  fallando.	  

En	   definitiva,	   nuestra	   investigación	   ha	   demostrado	   que	   las	   redes	   de	   apoyo	   social	  
son	   fundamentales	   en	   la	   adaptación	   y	   participación	   en	   nuevos	   contextos.	   Si	   hacemos	  
referencia	   al	   estudiante	   con	   discapacidad,	   no	   cabe	   duda	   que	   el	   acceso	   al	   entorno	  
universitario	   también	   es	   un	   nuevo	   contexto	   organizativo,	   educativo	   y	   social	   al	   que	   debe	  
enfrentarse	  (Tincani,	  2004;	  Thomas,	  2008),	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  casos,	  con	  dificultades	  
añadidas,	   como	  el	   desconocimiento	  de	   los	   servicios	   de	   apoyo	  disponibles	   y	   sus	   derechos	  
legales	  en	  la	  universidad,	  o	  la	  necesidad	  una	  mayor	  auto-‐dirección	  y	  auto-‐determinación	  en	  
sus	  propias	  vidas	  universitarias	  (Getzel	  y	  Colleen,	  2008;	  Hong,	  2015).	  Esta	  situación	  justifica	  
la	  importancia	  de	  contar	  con	  redes	  de	  apoyo	  social	  formales	  e	  informales	  que	  contribuyan	  
al	   logro	  académico.	  Pero	  no	  se	  debe	  obviar	  la	  responsabilidad	  de	  la	  universidad,	  ya	  que,	  si	  
en	  esta	  se	  dieran	   las	  condiciones	  necesarias	  y	   fuera	  realmente	  una	   institución	   inclusiva,	  el	  
apoyo	  familiar	  pasaría	  a	  un	  segundo	  plano	  y	  no	  sería	   imprescindible	  para	  que	  el	  alumnado	  
pudiera	  acceder	  y	  finalizar	  con	  éxito	  sus	  estudios	  universitarios.	  
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