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Resumen 

En la ciudad de Neiva actualmente se puede encontrar establecimientos de educación 

superior como son dos universidades públicas y alrededor de unas diez universidades 

privadas reconocidas, las cuales pretende fortalecer las potencialidades de los universitarios, 

brindar educación de calidad con el fin de participar en la disminución de la cifra de 

desempleo y contribuir al desarrollo de la región.  

Entre estos universitarios existen algunos con capacidades diversas o múltiples en su 

aprendizaje que exigen de los docentes hacer uso de estrategias diferentes, como lo han 

expuesto varios autores, no es solo política e ideologías sino el tener conocimientos 

específicos al tratar con las habilidades de los estudiantes y así haya una inclusión entre todos. 

Por ello, el presente documento a través de una investigación cuantitativa y cualitativa con 

los docentes y administrativos de la universidad CUN, se basó en realizar un análisis de la 

implementación de estrategias para caracterizar a los estudiantes que requieran se tenga en 

cuenta sus habilidades múltiples y si se utiliza una metodología acorde a sus necesidades. 

El presente texto se plantea como una revisión bibliográfica, con la que se pretende 

realizar estrategias para la caracterización de dichos estudiantes e identificar las actividades 
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acorde o estrategias para dichas personas. Esto, con el ánimo de utilizar dicha información 

para sentar las bases de una caracterización en la universidad. 

 

 Palabras Claves: Habilidades múltiples, aprendizaje, estrategias, inclusión, universidad, 

metodología. 

 

Abstract 

In Neiva city, now you can find Higher education’s place as two public universities ten 

private universities recognized wich aims to strengthen the potencial of university students, 

provide quality education in order to participate in the reduction of the unemployment rate 

and contribute to the development of the region. 

Among these university students there are some with multiple abilities in their learning 

that require teachers to use different strategies, as several authors have stated, is not only 

political and  e ideologies but to have specific knowledge when treating different abilities of 

students for inclusion among all. 

Therefore, this document, through a quantitative and qualitative research with teachers 

and administrative staff of the CUN University, was based on an analysis of the 

implementation of strategies to characterize students who require multiple abilities and if a 

methodology according to their needs is used. 

The conclusions show the scarce use of the characterization of these students and therefore 

the application of activities or strategies for these people. 
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Introducción 

Las personas en condición de discapacidad se considera una población vulnerable con 

evidente falta de oportunidades de acceso a la educación superior (Luz Myrian Rojas-

Rojas, 2018). Por lo anterior, se considera que el diseño e implementación de estrategias y 

su dinamización de las políticas ayudan a una inclusión social universitaria. 

Dicho lo anterior, el primer paso es que los docentes puedan “determinar las diferencias 

entre emociones, creencias estereotípicas e intención conductual hacia las personas con 

discapacidad”, donde los hombres tienen conductas negativas y exclusión por éstas 

personas mientras que las mujeres son más positivas y disposición a convivir con ellas 

(Galaz, 2018). Por otra parte, considerando que el modelo social en Colombia también ha 

ido cambiando, “existen avances en el Estado y la sociedad universal e inclusión de la 

persona con discapacidad, las barreras continúan porque las autoridades no cumplen con la 

normatividad” (Felix David Garay Ordoñez, 2019), se reconoce la importancia que quienes 

hacen parte de la educación de estos estudiantes, tomen conciencia y sean sensibilizados 

para el desarrollo de éstas y su calidad de vida mejore.  

De esa manera, este artículo se constituye en una revisión del estado del arte, con la cual 

se pretende analizar trabajos adelantados en los últimos cinco años, con respecto a la 

correlación existente entre la educación superior y la inclusión de personas con habilidades 

diferentes. Así, se pretende identificar en qué aspectos se observa inclusión para las 

personas con habilidades múltiples en las universidades de la ciudad de Neiva durante el 

año 2022. Para lograr este cometido, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

➢ Comparar la sistematización de los universitarios con capacidades múltiples que 

exista en las universidades de Neiva.   

➢ Considerar los aspectos importantes requeridos por parte de los educandos 

entorno a su aprendizaje.  

➢ Determinar si las universidades responden con las condiciones de infraestructura, 

aspectos externos y valores agregados al servicio de educación según las 

necesidades de los universitarios.  

 



Revisión Bibliográfica 

En total esta revisión se basa en 50 documentos relacionados directa e indirectamente 

con el tema de investigación. Dichos documentos se caracterizan por girar en torno a las 

personas que requieren de una didáctica y estrategia para su aprendizaje, como son 

personas con coeficiente intelectual alto, con discapacidad de visión o baja visión, sordas, 

discapacidad física. De esa manera, se definen 4 categorías temáticas: 

▪ Coeficiente intelectual alto 

▪ Baja visión o ciegas 

▪ Sordas  

▪ Inmovilidad 

     Definidas las temáticas, los textos de la temática Coeficiente intelectual alto centran su 

atención en si hay diferencias en sus coeficientes y si los pueden tratar otras personas al 

educar. Por ejemplo, el trabajo (Turpo Mamani, 2019), tiene no encontró diferencias 

abismales entre los géneros estudiantiles con dichas capacidades. A su vez, existen apenas 

servicios para alumnado con altas capacidades, las acciones de información, formación o 

asesoramiento al profesorado son mínimas, y los discentes con altas capacidades dicen no 

sentirse incluidos en dichos servicios pese a considerar que los necesitan, especialmente el 

apoyo psicológico y los programas de monitoría (Gómez-Puerta, 2022). Un ejemplo de 

ello, es que la mayoría de personas con necesidades requieren de un poco más de tiempo 

que los estudiantes de aula regular, esto sirve como observación para docentes y directivos 

que en muchos casos desconocen (Velásquez, 2018) 

 

 La inclusión hoy en día pretende estar adaptada en las prácticas pedagógicas, a pesar de 

ello, aún no se logra de forma completa la metodología pedagógica para la enseñanza de 

personas de baja visión o ciegos, de ahí que en la universidad la evaluación no se sustente 

en las necesidades, el ritmo escolar y las características de cada estudiante (Castillo Y. A., 

2021). 

 

 Lo que se procura es evidenciar que las formas como el entorno familiar puede aplicar 

técnicas en el hogar y llevar a cabo procesos de resiliencia cuando un miembro de la familia 



tiene discapacidad intelectual (Maryami, 2018) u otra necesidad o habilidad múltiple como 

se le reconoce hoy en día, en el apoyo de una u otra forma a la institución de Educación 

Superior. Lo anterior, es por lo informado por la Organización Panamericana de la Salud, 

que la discapacidad surge de la interacción entre la condición de salud o la deficiencia y los 

componentes que influyen en su entorno. Por ello, “las personas con discapacidad 

son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena 

y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”, es así como se 

necesita de formas diferentes de implementar o impartir la enseñanza.  (Salud, 2020) 

 

 Ante esta situación, hay quienes insisten en vincular a sus hijos a una educación 

superior, pero cabe aclarar que la limitación cognitiva en muchos casos no permite si quiera 

terminar su vida escolar secundaria y es allí donde la familia o docentes de grados 

inferiores no deben subestimar la educación de otra forma, es decir, de acuerdo a las 

capacidades de los estudiantes, pueden ejercer autonomía en actividades cotidianas del 

hogar como tender la cama, mantener el cuarto ordenado y demás tareas que se le asignan y 

pueda colaborar (Natalia Del Pilar Martínez Arteaga, 2020). Antes que nada, la tarea 

también corresponde a padres y docentes desde muy temprana edad, estimulando sus 

habilidades, capacidades de diferentes maneras, teniendo en cuenta al brindar diversas 

actividades según corresponda a cada quien con el fin de desarrollar sus talentos y así 

pueda vincularse así sea poco en la sociedad. (Ferdy Carina Arguello Muñoz, 2021). Es 

preciso resaltar que dicha atención a los estudiante muchas veces se ve más positiva de 

parte de las mujeres que de parte de los hombres, en éstos últimos la tendencia es más 

negativa o poco afectiva e interesada por ellos tanto en las familias como en la educación, 

de hecho así lo estipula una investigación realizada en México (Galaz, Distancia social, 

creencias estereotípicas y emociones hacia las personas con discapacidad en universitarios 

mexicanos: diferencias por sexo, 2018) 

 

 Estas atenciones, estimulaciones y desarrollos de talentos no son solo para quienes 

tienen limitación cognitiva, sino también para quienes tienen talentos excepcionales que a 

veces no es fácil de brindar una enseñanza eficaz, al tener que profundizar en contenidos y 



estilos de aprendizaje diferentes y avanzados, allí también se requiere de docentes e 

instituciones universitarias las cuales no están capacitadas para dicha formación de los 

estudiantes con talentos excepcionales (Zila Esteves Fajardo, 2020). Claro está, no solo las 

instituciones universitarias sino los lugares de trabajo y la salud y para ello debe 

redireccionarse las barreras. 

 

 Se desprende de lo anterior, que es necesario que exista una reflexión desde la práctica 

docente, no solo brindar o pasar conocimientos sino ayudar a crecer de manera integral 

partiendo desde los enfoques de las capacidades y los derechos de los educandos (Gómez, 

2018)  

 

 Son muchos los estudios que se han realizado en relación a las necesidades de las 

personas con habilidades múltiples, de hecho se ha concluido que hay una población 

vulnerable en condición de discapacidad con indudable falta de circunstancias de acceso a 

la educación superior, y esto ha llevado que las instituciones de educación superior formen 

a los docentes en dichos procesos para quitar barreras o por lo menos hacerlas menos 

difíciles a los estudiantes, ya que los maestros muchas veces conocen de la pedagogía en su 

materia pero no la forma de llegar a cada uno (Rojas-Rojas, 2018) 

 

 Una de las formas en que se puede iniciar esta inclusión es mediante la caracterización 

de los estudiantes con habilidades múltiples para así saber cómo enfatizar en ellas o 

apoyarlas, lo que se debe tener en cuenta es el trabajo por el derecho a la educación con 

dignidad y calidad, así que las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad 

de proveer bienes y servicios sociales, en igualdad de oportunidades, que ofrezcan garantías 

en el ingreso, la permanencia y la inserción a la vida laboral, y con ello se logre la 

autonomía y vida independiente de la persona en situación de discapacidad (Gina Viviana 

Perez at, 2019). Es una constante que no se haga efectivamente la caracterización de los 

estudiantes con habilidades múltiples, así como tampoco realizan producción documental 

como lo expresó en su estudio (Andrea Jimena Viera Gómez, 2018) 

 



 Considerando las condiciones para la inclusión y la atención a estudiantes con limitación 

visual, se recomienda usar braille, recursos tiflotecnológicos, contar con un traductor o 

monitor especializado en el tema, para que los estudiantes puedan tener a su alcance el 

material de estudio por ejemplo con programas de lectura, descripción de imágenes; incluso 

en estos casos es vital dar la información a los docentes de las condiciones de los 

estudiantes o sus patologías y así ellos puedan implementar estrategias como monitores de 

lectura, posibles herramientas que sean plenamente alcanzadas por la población estudiantil 

para su retroalimentación eficaz ya que estos factores y metodologías no las tienen en 

cuenta ciertas universidades (Ropain, 2019). Además, las personas con baja visión o ciegas, 

son consideradas como muy buenas para la memoria, de allí que tienen habilidades para 

almacenar, relacionar y reflexionar, es así como primero para que rindan académicamente 

requieren de apoyo en cada curso o área de conocimiento para facilitar su aprendizaje. 

(TOVAR, 2019). 

 

 Ante esta situación, quizás los docentes no sepan cómo actuar al no tener conocimiento 

y peor aún, cuando el estudiante es ciego de nacimiento, es en este momento donde el 

maestro o tutor debe realizar una ruta de atención inmediata en los procesos y abordar los 

temas y métodos a trabajar (Katherine Palma Picado, 2021) 

 

 Algunas de las dificultades que se ha encontrado es la enseñanza de idiomas para las 

personas de baja o nula visión física ya que las imágenes permiten retener vocabulario, por 

ejemplo, los resultados obtenidos en un estudio, indicaron que la enseñanza del idioma 

inglés posiciona de manera ventajosa al egresado en el mercado laboral y de manera 

particular aquellos con discapacidad visual (Parraga, 2021) 

  

 De hecho, en Bogotá 460.000 personas tienen discapacidad visual completa o parcial y 

solo 100 de ellas se encuentran matriculadas en una Institución de Educación Superior 

(IES) y dos estudian en la Universidad Pontificia Javeriana, esto permitió proponer una 

estrategia de Responsabilidad Social Universitaria que permita la inclusión del público 

interno y externo con discapacidad visual completa o parcial en dicha universidad y que los 

recursos están pero muchas veces no se aplican. (Amaya, 2023) 



 

 Por ello, en diferentes escuelas, colegios y universidades se tiene a la música como una 

experiencia personal, con diferentes impresiones en cada uno de nosotros. Su función no es 

solo de índole social ligada únicamente a la diversión, sino también a otras actividades 

como terapia y estimulación en el proceso de la educación para un desarrollo integral de las 

diferentes habilidades (Antúnez, 2020) 

 

 Los maestros que no están preparados y también para quienes están preparados es 

imprescindible que laboren el Diseño Universal de Aprendizaje para ser aplicado según las 

materias y actividades (Noelia Melero Aguilar, 2019); sin embargo, muchos de estos 

educadores no se sienten capacitados ya que no han recibido la formación para ello y otros 

por más que hayan estudiado no se sienten fuertes a la hora de realizar los formatos (Uribe, 

2020) 

 

Cabe resaltar que para es necesario pensar en las limitaciones y proponer la construcción 

de un modelo de inclusión educativa para Sordos, haciendo énfasis en la proyección laboral 

de los individuos como inclusión en la sociedad. (Daniel Francisco Ochoa Morón, 2017). 

Incluso personas han intentado diseñar herramienta de comunicación adecuada para ser 

incorporada dentro de los planes de emergencias tanto en el sector público y privado que 

cuente con personas sordas, para mejorar la comprensión y respuesta al momento de 

evacuar un sitio, dado que estas personas deben participar en los simulacros de evacuación 

que realizan las empresas y/o entidades para salvaguardar la vida y seguridad del personal a 

cargo (Fomeque Ortiz, 2021) 

 

  Dicha comprensión no debe esperarse hasta llegar a la universidad, los docentes y 

acudientes deben ayudar en el fortalecimiento de dichas competencias que necesita un 

estudiante Sordo dentro del ámbito escolar o en su preparación para el ingreso a la 

educación superior (Giraldo, 2021) 

 

 Además, no solo se debe aplicar a personas sordas o con cierta dificultad sino observar 

las diferentes formas de aprender, es decir, la inclusión de una estrategia estructurada por 



ejemplo en las matemáticas, permite que los estudiantes al tratar de solucionar los 

problemas que se planteen, ayuda en el fortalecimiento de las capacidades de los 

estudiantes para que ellos mismos saquen datos, ejecuten y evalúen las posibles soluciones 

basados en procesos que se viven en su entorno o cotidianidad y así resulte fácil su 

comprensión (Godoy, 2021) 

 

 Una de las necesidades que más se ha visto su trabajo es precisamente con las personas 

sordas por lo que se ha llevado a cabo en las pruebas 11 donde ya se encuentran 

interpretadas y los estudiantes comprenden fácilmente su lengua (Celemín-Mora, 2018) y 

esto es una muestra del avance en la inclusión que no es fácil pero con los aportes dados 

por docentes, entes gubernamentales con la normatividad y al experiencia del mismo 

estudiante sordo ha permitido una cercanía a nivel nacional de la persona sorda con la 

sociedad aunque no en todos los lugares cuenten con intérpretes (Maria Camilia Balvín 

Redón, 2022) 

 

 Es propio de humanos el tratar de estar al tanto de las personas con una necesidad o 

habilidad múltiple, ya que  estudios han indicado que la población en estudio presenta una 

tasa de percepción de pobreza 1,84 veces mayor que el resto de la población, una 

probabilidad de acceder a la educación superior 47,71 % menor y un efecto comuna más 

incidente que el del hogar o barrio al que pertenezca (Velandia & Castillo, 2018) 

 

 Como lo han indicado muchos estudios, las inteligencias múltiples están íntimamente 

relacionadas con la formación académica y que, en gran medida, el éxito profesional 

depende de su potenciación en la educación superior (Manuel Alfredo Montúfar Flores, 

2022) 

 

 Las universidades inclusivas deben reconocer y responder a las diversas necesidades de 

los estudiantes, con la implementación de las adaptaciones a la medida de las necesidades 

del plan de formación y potencialidades de los investigadores, la diversidad de 

investigadores con discapacidad estará eficazmente formada e incluida en la institución y 

por ende participarán activamente en el desarrollo social a través de la práctica de la 



investigación (Dalia Sánchez, 2019). Para ello, los docentes deben conocer en qué clase de 

discapacidad se encuentran los estudiantes (Dignora Inés Paez Giraldo, 2021) 

 

 Un docente regular es decir formado en su profesión, no siempre es apto para enseñar a 

personas con necesidades de aprendizaje de una u otra discapacidad, así que se requiere que 

las universidades brinden esa formación basada en experiencias y leyes, lo que hace que no 

sea de manera individual sino que sea una formación grupal. (Armas, 2022) 

   

 No solo basta con modificar o crear legislación para atender demandas específicas que 

realicen cambios en la práctica cotidiana si otras variables no se hallan presentes en pos de 

asegurar la plena participación y aprendizaje de estudiantes con discapacidad, sino el 

aprender a identificar elementos que se relacionan y forman parte de la construcción de una 

cultura universitaria inclusiva. Dichas acciones o caminos que favorezcan la participación y 

que se caracterice a los estudiantes en las universidades no es solo responsabilidad 

gubernamental, sino también de las instituciones educativas para sean identificadas éstas 

personas, con el fin de favorecer la plena participación de los y las estudiantes con 

habilidades múltiples (Anahí Almán, 2021) 

 

 En sus estudios, Quirama y otros, (Quirama, 2019) analizan que hay un camino largo por 

recorrer para considerar estas instituciones como inclusivas, pues son muchos los factores 

que requieren fortalecimiento, como políticas educativas, la eliminación de barreras 

arquitectónicas como son las escaleras que no pueden subir las personas con poca 

movilidad o minusválidas, las adaptaciones curriculares pertinentes a muchos estudiantes 

con problemas de aprendizaje o que no han tenido mucho contacto con la vida social y por 

tal desconocen ciertos elementos que llevan también a tener barreras actitudinales que 

afectan de una u otra forma. Pocas son las universidades que sí poseen espacios con 

accesibilidad a todos los lugares del campus universitario como lo expresó en un estudio 

(Calvache, 2018) 

 

 En cuanto a la movilidad inclusiva para los estudiantes, se ha encontrado que alrededor 

del 58% de los estudiantes perciben los baños de la institución como espacios dificultosos 



para quienes no tienen movilidad dado el caso que son lugares básicos y de mucho acceso, 

además de no contar con una adecuada señalética e iluminación. (Gallón, 2021). Un 

ejemplo de ello, es que en muchos lugares de trabajo no hay una estructura adecuada para 

que ejerzan sus labores como ha ocurrido en el aeropuerto Internacional El Dorado, donde 

le es difícil tanto al personal como para algunos usuarios el desenvolvimiento ordinario 

(Berta Brunal). 

 

 De lo anterior se puede inferir que no solo es una señalética para personas con 

discapacidad sino para la distinción de género, además la señalética también se presta para 

lugares de parqueo y contribuye a una activación cultural (Rocío Muñoz, 2021) 

 

 Con base en lo expuesto, es de análisis individual si favorece o no una señalética 

teniendo en cuenta que es útil no solo  para personas con baja visión sino para personas 

sordas que no siempre tienen a un intérprete e incluso para jóvenes que no conocen el lugar 

(Rojas-Rodríguez, 2022) 

 

 De hecho, en instituciones educativas superiores deben pensar en los estudiantes que allí 

llegan e implementar rampas para su fácil acceso y movilidad, - como lo han implementado 

algunas universidades como la Tecnológica de Pereira- lo cual hace que éstas personas se 

sientan integrados, capaces, lo cual les da ánimo para aprender y ser profesionales (Arenas, 

2021) 

 

 En Colombia existe buena actitud ante los avances de inclusión, (Nancy Molano Tobar, 

2022) y otros, realizaron una investigación donde se encontró una actitud positiva frente a 

la discapacidad, estadísticamente significativa (p=,052); la cual se relaciona con las 

intenciones de los estudiantes de juntarse en los procesos que se brindan a las personas con 

cierta discapacidad o habilidad. Sin embargo, dichos autores evidenciaron en la 

investigación que la percepción de los universitarios, es que en la institución falta programa 

para preparar a toda la comunidad en torno a la inclusión educativa. Es decir, no hay 

protocolos específicos en torno a la educación que requiere de un enfoque en atención 

especial (Arteaga, 2022) 



 

 Una investigación llevada a cabo en Colombia, (Leonor Córdoba Andrade, 2021)Las 

representaciones sociales de la discapacidad en una comunidad universitaria causa impacto 

normalmente a simple vista, siendo la principal diferencia en que, mientras los estudiantes 

manifiestan representaciones más positivas hacia las personas con discapacidad, los 

directivos, los profesores y los administrativos mostraron ciertos rasgos de resistencia a 

aceptar y a aportar a la inclusión de este colectivo. 

 

Todos sin importar su condición asisten a una universidad con tal de ser capacitados e 

ingresar en la vida laboral, avances de iniciativas locales de empleo inclusivo para PCD que 

pueden considerarse como referencia de buenas prácticas para reducir las asimetrías entre la 

demanda y la oferta de trabajo (Joan Sebastián Velandia Campos, 2021). 

 

Como se dijo anteriormente, no se puede dar por sentado los acercamientos que ha 

realizado el Estado con las normas, esta población está siendo atendida, aunque falta  

revisar algunos programas que ya existen y actualizar a los docentes en los mismos, ya que 

de lo contrario se torna en vislumbres de exclusión. (Vergara, 2020) 

La información está a la mano de muchas personas y por ello conocen de las normas, 

pero en ocasiones lo que hace falta es diseñar una plataforma virtual que brinde 

información sobre ofertas educativas en la educación superior dirigida a estudiantes con 

discapacidad, es así como hoy existe sitio web que brinda información sobre ofertas 

educativas para personas con discapacidad, la cual fue validada por los mismos estudiantes 

que participaron en el estudio, el cual surgió a partir de una investigación. (Cristancho, 

2021) 

Sin embargo, la presente investigación permite conocer las distintas limitaciones a las 

que se enfrentan día a día los estudiantes con habilidades múltiples o discapacidades al 

entender que la Universidad CUN no se encuentra adaptada para ser un lugar accesible y 

equitativo frente a los otros estudiantes; y esto contradice un poco la realidad cuando 

muchos afirman defender la dignidad de la persona, pues a pesar de que existe un área de 

Inclusión Social, son pocos los mecanismos que dan a conocer lo que hace y ofrece esta 



rama de la universidad no solo para estudiantes con discapacidad visual completa o parcial, 

sino para otras personas como la población con discapacidad auditiva, por ende, son pocos 

estudiantes los que pertenecen a esta área (Burgos, 2023) 

 

Discusión 

 Cabe resaltar que la Institución de Educación Superior CUN no cuenta con una 

caracterización de personas con habilidades múltiples ni brinda servicio de interpretación 

en Lengua de Señas a las personas sordas aunque así lo estipule la ley, Además, a pesar que 

el gobierno tiene buenas intenciones al apoyar al Ministerio de Educación con la 

implementación de normas que ayuden o estén en pro de las personas con habilidades 

múltiples; sin embargo, factores como la caracterización en las instituciones es vital 

realizarlas, éstas actividades sí pueden llevarlas a cabo para saber las discapacidades 

existentes, y así los docentes estén informados y formados para capacitar a otros. Además, 

hay otros factores que pueden hacer las instituciones universitarias como es el brindar los 

espacios adecuados de movilidad iniciando con una señalética y quienes conocemos del 

Diseño Gráfico podemos tener en cuenta la realización o implementación en de ellas en los 

espacios de la universidad.   

 Sobre experiencias y vivencias dentro del contexto universitario, con el ánimo de ofrecer 

una mirada diferente frente a la institución a tratar, es fácil tomar la perspectiva que ofrece 

la institución sobre cómo es la universidad CUN versus cómo en las universidades desde 

aquellos involucrados en el mismo. En cuanto a la experiencia dentro de la CUN es 

importante mencionar que, en efecto cuenta con el equipo de profesionales debidamente 

licenciados y capacitados para el acompañamiento, pero más allá de eso, dichos 

profesionales son, en su mayoría, personas con un alto nivel de empatía, de tacto, de 

entendimiento y comprensión con los estudiantes de la CUN, en las diferentes áreas en las 

que se encuentran asignados. 

 Esto permite en primera instancia, ver cómo los estudiantes tienen confianza en los 

profesionales de la salud y la educación, dentro de la universidad CUN y las diferentes 

aulas y espacios recreativos es posible evidenciar cómo la ‘discapacidad’ no es vista como 



un obstáculo o un problema, sino como diferencia que hace a cada persona única, que 

cuenta con potencialidades y ritmos de entendimiento y trabajo diferentes, al darles una 

nueva perspectiva a la comunidad educativa universitaria se generan espacios de respeto 

donde la mayor parte comprende los procesos, ritmos y capacidades que se presentan a du 

alrededor en otros aspectos como son las señalizaciones para personas con capacidades 

diversas, no se cuenta con espacios como rampas o ascensores en caso de una discapacidad 

de movilidad. Mi opinión es que CUN debe tener capacitados en todos los aspectos por lo 

menos en lo más básico, para la comunicación hacia los docentes, y demás personal 

(celadores, personal de salud, conserjes etc.)  

 

Conclusiones 

De la información consultada, se puede notar que muchos han entrado en el campo de 

tratar temas para las personas con necesidades y el Estado ha querido apoyar con las 

normas pero no se evidencia estricto orden en el quehacer universitario al respecto. 

Ahora, entrando en materia, de acuerdo a lo previamente presentado, es posible afirmar 

que en la universidad CUN sede Neiva en el año 2022 no contó con la sistematización de 

los universitarios con capacidades múltiples que exista 

Los docentes han  tenido en cuenta aspectos importantes requeridos por parte de los 

educandos entorno a su aprendizaje.  

La universidad no responde con las condiciones de infraestructura, aspectos externos y 

valores agregados al servicio de educación según las necesidades de los universitarios, en 

razón a que las personas con dificultad de movilidad o visual le es dificultoso si llegase el 

caso de ingresar a la universidad por su infraestructura, resulta difícil subir escaleras. 

Además no cuenta con una señalética completa para personas con limitación auditiva. 

Se recomienda en el ejercicio publicitario responsable con la población tener en cuenta 

realizar el diseño de señalética.  
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