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Inclusión en la universidad: perspectiva desde la actividad fı́sica y el deporte
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Resumen

En los últimos años, se ha presentado un incremento de estudiantes universitarios con discapacidad en diferentes partes del
mundo. Esto genera el interés de optimizar la atención, para mejorar su participación en los diferentes espacios universitarios.
Objetivo: caracterizar a los estudiantes con discapacidad y determinar su participación en actividades recreativas/deportivas ofreci-
das por Bienestar Universitario en las universidades de Tunja. Metodologı́a: enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional,
transversal. Población = 45 estudiantes matriculados en II-2022 y I-2023, quienes firmaron el consentimiento informado. Se diseñó
y aplicó un instrumento de caracterización tipo cuestionario en lı́nea. La técnica de análisis estadı́stico fue inferencial, se realizaron
pruebas de chi cuadrado, contraste mediante la razón de verosimilitud, coeficiente de contingencia, coeficiente phi, coeficiente de
cramer (v). Resultados: 45 encuestados, en la caracterización de estudiantes con discapacidad 36
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1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud estableció la Clasifi-
cación Internacional de Funcionalidad (CIF), en la que definió
que: “Discapacidad es un término universal que incluye: defi-
ciencia o alteración en las funciones o estructuras corporales, li-
mitación o dificultades en la capacidad de realizar actividades y
restricción en la participación de actividades que son vitales pa-
ra el desarrollo de la persona” (1). Adicionalmente, puso de re-
lieve que la discapacidad no sólo le puede ocurrir a una minorı́a
de personas, sino que es producto del declive o dificultades en la
salud de cualquier persona y ante lo cual se experimenta algún
grado de discapacidad. De esta manera, es un fenómeno univer-
sal, más que particular. Este concepto pone frente a un modelo
dimensional, espectros que van desde la no discapacidad hasta
la incapacidad total (2).

Coherente con lo establecido por la OMS, en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (PcD), or-
ganizado por la Organización de las Naciones Unidas, se re-
conoce que “La discapacidad es un concepto que evoluciona y
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
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y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su par-
ticipación plena y efectiva en la sociedad” (3). Es por esta razón
que, asimismo, les recomienda a los paı́ses miembros establecer
Polı́ticas Públicas de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS,
con un enfoque de derechos, que incluya acceso a bienes y ser-
vicios con criterios de pertinencia, calidad y disponibilidad (4),
bajo un enfoque diferencial, que consolida una perspectiva ha-
cia la inclusión social en Colombia.

Se calcula que las personas con discapacidad representan el
15 % de la población mundial, es decir, aproximadamente 1000
millones de personas; una población diversa y heterogénea, según
el mensaje principal del secretario general, titulado “Dignidad
y justicia para todos dentro del contexto social”, con la adop-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (5).

En Colombia, según la encuesta de calidad de vida (6), la
PcD en Colombia se estima en 2,65 millones de personas, que
representan el 5,6 % de las personas de 5 años y más. De ellas,
el 54,6 % son mujeres y el 45,4 % hombres. De este porcentaje,
el 14,3 % de las PcD tiene educación superior, pero cabe des-
tacar que el grupo que presenta menor asistencia escolar es el
grupo de 17 a 21 años con 40,4 %. Con estos datos, se evidencia
la participación de la PcD dentro de las instituciones de educa-
ción superior. El Ministerio de Educación Nacional (7) afirma
que la educación inclusiva en cualquier nivel de escolaridad es
una estrategia central para la inclusión social, y la definió como
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un proceso educativo que atiende la diversidad en las identida-
des y particularidades de los estudiantes, promueve el respeto y
facilita la participación dentro de una estructura intercultural.

Es por esta razón, que se debe trabajar en un proceso trans-
formador orientado hacia el compromiso y la movilización, pa-
ra promover tres tipos de cambios: a) transitar desde el descono-
cimiento hacia el interés, de los Estudiantes con Discapacidad
(EcD) y el efecto en sus metas, b) un movimiento desde el in-
terés hacia compromiso, el cual va acompañado de un apoyo in-
terinstitucional con objetivos claros, y, c) el movimiento desde
el compromiso a la acción, diseño de estrategias y herramientas
que permitan una inclusión real en los contextos actuales (8).
Por consiguiente, cada una de las personas necesitan presen-
tar la capacidad de sociabilizar e interactuar en su entorno de
forma natural, con la totalidad de facultades y deberes que le
corresponden, es decir, inclusión social (9). No solo por la im-
portancia que esto representa en su desarrollo de habilidades,
sino cómo puede incluirlas en su contexto para favorecer un
mayor sentido de pertenencia y de conciencia social, que forta-
lezca su bienestar emocional (10).

Por otro lado, la discapacidad es vista desde una visión am-
plia y de carácter social (integración social) que involucra el en-
torno, la sociedad y la cultura (11), se visualiza como un asunto
intersectorial y, por tanto, se deja el modelo teórico unidireccio-
nal de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapa-
cidades y Minusvalı́as de 1980, y se asume el modelo dinámico
multidimensional de la Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la Salud y Discapacidad (12), que cambia el signi-
ficado de discapacidad hacia un modelo de diversidad funcional
(13).

Ya en el contexto local, a través de una detallada revisión
bibliográfica, existen Polı́ticas Públicas de Inclusión PPI en las
universidades de Tunja dentro de su plan de desarrollo, que dan
sustento legal para referenciar la obligatoriedad de la inclusión
y un adecuado trato a los EcD (14). Según Béjar, “la inclusión
exige la reestructuración de la dinámica y el enfoque de traba-
jo de las instituciones tanto en los procesos organizacionales,
de servicio y apoyo, como en los académicos, curriculares, pe-
dagógicos y ambientes de aprendizaje” (15), para responder a
la diversidad educativa como lo refiere Martı́nez, Tobón y Ro-
mero (16), y cultural de los estudiantes como se evidencia en
Congreso de la República (2013).

Adicionalmente, se determina que existe una relación muy
estrecha entre los objetivos que se pretenden implementar a
través del bienestar universitario BU, y la importancia de for-
talecer las acciones y los servicios (17); además, se debe con-
templar la necesidad de contar con profesionales idóneos que
aporten al desarrollo de las lı́neas de acción contempladas en
cada una de las PPI revisadas (18-21) y ası́ Garantizar el go-
ce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales de las PcD, como se ma-
nifiesta en el COMPES (22) y lo ratifican Cotán y Fernández
(23).

1.1. Consideraciones iniciales

Para abordar esta necesidad, es fundamental que los Estu-
diantes con Discapacidad (EcD) se conviertan en una parte in-
dispensable para lograr la transformación de los espacios y ac-
tividades deportivas inclusivas en el ámbito universitario. Esto
generará el interés y la necesidad dentro de toda la comuni-
dad, estimulando a cada miembro a contribuir de manera es-
pontánea. De este modo, se logrará que la inclusión se produzca
de manera natural, asegurando que los beneficios de la práctica
de actividades fı́sicas y deportivas influyan en el bienestar y la
mejora de la calidad de vida de los EcD. Arraez sostiene que “al
practicar actividad fı́sica las PcD mejorarán su eficiencia fı́sica
y fisiológica, reducirán su estrés y ansiedad, se sentirán intelec-
tualmente estimuladas y su grado general de bienestar se verá
favorecido, adicionalmente considera que mejorarán su integra-
ción y su aceptación” (24).

Dentro de las dinámicas ya establecidas en las Instituciones
de Educación Superior (IES), según López-Bonilla, se debe fo-
mentar la unión entre el deporte y la actividad fı́sica a través
de servicios especı́ficos, sin importar cuál sea su propósito, con
el fin de crear un vı́nculo significativo que contribuya al mejo-
ramiento del rendimiento académico y al bienestar fı́sico, psi-
cológico y social (25).

En relación con lo anterior, de acuerdo con Gómez, Ruiz
y Garcı́a (26), es necesario recordar que se requiere una ma-
yor promoción de los servicios universitarios para aumentar la
participación social, tanto en hombres como en mujeres y, en
caso particular, los EcD. Es claro que el objetivo primordial del
deporte universitario siempre ha tenido un único fin social en
donde el bienestar y la integración colabora a direccionar pro-
yectos, programas y actividades relacionadas con el deporte y
la actividad fı́sica, dirigidas a la formación integral de la co-
munidad universitaria. Ahora bien, sı́ se habla de actividades
deportivas inclusivas y participativas, como lo indica la misión
de Asociación Colombiana de Universidades ASCUN (27).

La participación de EcD en los diferentes espacios depor-
tivos universitarios (28), permitirá transformar la mentalidad y
evidenciarlo como un fenómeno social que pretende configurar
su identidad dentro del mundo del deporte (29), con la finali-
dad de promover su acción como factor de proyección (30). De
igual manera, se podrı́a considerar la inclusión como aquel pro-
ceso en el que las PcD comparten un mismo espacio, materiales
y actividades que sus compañeros. Este concepto también está
respaldado por la Constitución Polı́tica de Colombia, promul-
gada en 1991, ya que se creó en una época de cambios y desa-
rrollo en el corpus normativo. Su principal objetivo es promo-
ver y garantizar los derechos de las personas con discapacidad,
especialmente en lo que respecta al acceso a la cultura. En la
Carta Polı́tica, se consagra el derecho de todos los ciudadanos
a la recreación, el deporte y las actividades culturales (31).

En relación con lo anterior, la mayorı́a de veces, los EcD en
las universidades de Tunja no ven o desconocen la posibilidad
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de involucrase de manera directa con algún programa de recrea-
ción, deporte o actividad fı́sica ofrecido por BU, ya sea por falta
de información, la no masificación de la misma en redes socia-
les y medios de comunicación (herramientas indispensables en
la actualidad), el no estar interesados en incluirse en estos es-
pacios, por falta de accesibilidad “escenarios adaptados”. Adi-
cionalmente, como lo menciona Pérez (32), el rechazo social, y
otros fatores que serán los que se pretenden descubrir a través
de esta investigación, denotando el enfoque individual, social e
institucional. Teniendo clara la problematización, se llega a la
pregunta: ¿cuál es la participación de los estudiantes con dis-
capacidad en las actividades deportivas y recreativas ofertadas
por BU en las universidades de Tunja?.

2. Materiales y Métodos

Según el documento elaborado por Hernández, Fernández
y Baptista (33), el método utilizado fue el cuantitativo, ya que
se llevó a cabo procesos rigurosos y objetivos en la recolección
de datos (34). El alcance de la investigación fue descriptivo-
correlacional, teniendo en cuenta su utilidad en la precisión de
los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad,
contexto o situación, además de determinar el grado de asocia-
ción entre dos o más variables de grupos de EcD de las IES de
Tunja; es de tipo transversal, en un periodo de 6 meses (desde
octubre de 2022 hasta marzo de 2023).

Se determinó que la población fue de 187 EcD matricula-
dos en segundo semestre de 2022, y primero de 2023 en IES en
Tunja, quienes cumplieron con los criterios de inclusión: estu-
diantes con discapacidad matriculados en las universidades de
Tunja segundo semestre 2022 y primero 2023. Después de es-
ta primera fase, estos EcD (población final) quedaron luego de
pasar el filtro de los criterios de exclusión: no diligencie el con-
sentimiento informado, reconociendo sus derechos y sus res-
ponsabilidades (35), o no tienen interés en participar. El resul-
tado final arrojó 45 respuestas de EcD, quienes voluntariamente
respondieron el cuestionario online.

De igual manera, se consideraron los criterios éticos pro-
puestos por González (36) para esta investigación. Además, se
obtuvo el consentimiento informado de los participantes, quie-
nes estuvieron de acuerdo en formar parte del proceso. Se les
garantizó la posibilidad de mantener su anonimato, aclarando
que el único objetivo era respaldar la investigación cientı́fica y
contribuir a la generación de nuevos conocimientos.

Según Briones (37) y Casas et ál. (38), el instrumento estan-
darizado de recolección de la información que se empleó, fue un
cuestionario semiestructurado. Los datos obtenidos a través de
la encuesta virtual, fueron tabulados, codificados y exportados
en un formulario del programa Excel®; luego, los datos fue-
ron transferidos al software estadı́stico R-PROYEC VERSIÓN
4.3.0, donde se llevó a cabo un análisis estadı́stico inferencial
(39). Se elaboró una tabla de contingencia mediante la evalua-
ción de pruebas de hipótesis, enfocándonos principalmente en

la construcción de pruebas de independencia entre la variable
de fila y la variable de columna de la siguiente manera:

Ho:La variable fila es independiente de la variable columna.
Ha:La variable fila no es independiente de la variable.(1)

Las estadı́sticas de prueba asumidas para realizar el juzga-
miento de la hipótesis nula, fueron: prueba ji-cuadrado (X2),
Contraste mediante la razón de verosimilitudes, Coeficiente de
contingencia, Coeficiente phi, Coeficiente (V) de Cramer, para
posteriormente analizar cuáles variables están más relaciona-
das, y dar una respuesta y conclusión precisa de lo encontrado
en la presente investigación.

3. Resultados

Tras el análisis estadı́stico inferencial de la investigación, se
recopilaron un total de 45 cuestionarios, y ninguno de ellos fue
descartado. De estos, el 36 % correspondió a mujeres, mientras
que el 64 % correspondió a hombres, todos dentro de un ran-
go de edad de 15 a 35 años. Dentro de este grupo, el 31,11 %
se encontraba en el rango de edad de 20 a 25 años y llevaba a
cabo Actividades de la Vida Diaria (AVD) de manera autóno-
ma, mientras que el 11,11 % requerı́a asistencia para ello. Tras
realizar las pruebas de independencia y evaluar las medidas de
asociación entre estas variables, se pudo observar que la capa-
cidad de realizar AVD de manera autónoma no dependı́a de la
edad.

Figura 1: Realizar actividades de la vida diaria vs. tipo de discapacidad.

Según la figura 1, quienes presentan discapacidad fı́sica son
más autónomos en sus AVD. De igual manera, según el nivel de
asociación a otras comorbilidades, son los que menos pueden
desenvolverse en las mismas actividades. Los estudiantes con
parálisis cerebral no son independientes en sus AVD, lo cual in-
fiere que esto es una causal para no participar de las actividades
ofertadas por BU.
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Figura 2: Participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión vs. la edad

Según los datos obtenidos en la Figura 2, también se pue-
de decir que: el 33,3 % que corresponde a un total de 15 EcD
entre edades de 20-25 no han participado nunca en actividades
fı́sicas y deportes de inclusión en las IES. Por lo tanto, la fal-
ta de participación de las Personas con Discapacidad (EcD) no
está relacionada con la edad, ya que existe una asociación baja,
indicada por un coeficiente de contingencia de 0.148 y un valor
de Cramer (V de Cramer) de 0.150, ambos por debajo de 0.3.

El 53,33 % son estudiantes que residen en la zona urbana y
que no participan en actividades fı́sica y deportivas (ver figura
3).

Figura 3: Participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión vs. lugar de resi-
dencia.

El hecho de participar en actividad fı́sica y deporte de in-
clusión, es independiente del lugar de residencia de la persona;
además, hay baja asociación puesto que el coeficiente de contin-
gencia =0.136. Adicionalmente, al hacer una relación en cuanto
a su interés en participar en estas actividades, manifiestan que
desconocen el proceso de inscripción, adicionando que en oca-
siones sienten discriminación en la universidad (ver figura 4).

De acuerdo con los datos de la figura 4, se puede concluir
que existe al menos un estudiante que participa en actividades
fı́sicas y deportes inclusivos, quien afirma sentirse siempre dis-
criminado. Además, se observa que el 22,2 % de los estudian-
tes que participan en estas actividades mencionadas, rara vez o
nunca, se han sentido discriminados en el entorno universitario.

Según la prueba de hipótesis (ver figura 5), en donde se bus-
ca determinar si el hecho de participar en actividad fı́sica y de-

Figura 4: Participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión vs. discriminación
en espacios universitarios.

Figura 5: Estadı́sticas de prueba y coeficientes de asociación.

porte de inclusión depende de si el estudiante se ha sentido dis-
criminado en los diferentes espacios universitarios, hay eviden-
cia estadı́stica para rechazar la hipótesis nula. Por consiguiente,
se puede afirmar que el hecho de participar en actividad fı́sica
y deporte de inclusión no es independiente de la discriminación
que ha sentido el estudiante en los espacios universitarios.

Figura 6: Participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión vs. tipo de disca-
pacidad.

En cambio, en cuanto a la relación presentada en la figura
6, se evidencia que la incidencia de la no práctica de actividad
fı́sica es más significativa en las personas con discapacidad fı́si-
ca (con 33,3 % de los encuestados), y quienes están practicando
o haciendo parte de estos procesos son los EcD mental (equiva-
lentes al 6,7 %). Esto se puede deber a la falta de accesibilidad,
ya que el 57,8 % de los 45 estudiantes han presentado barreras
de accesibilidad en la universidad , y de estos el 26,6 % presen-
tan discapacidad fı́sica.

En la figura 7, al observar los p – valor que asumen las es-
tadı́sticas de prueba correspondientes a la prueba ji – cuadrado
y al contraste mediante la razón de verosimilitudes, los cuales
son mayores que cualquier nivel de significancia ; hay eviden-
cia estadı́stica para NO rechazar la hipótesis nula. Por tanto, el
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Figura 7: Estadı́sticas de prueba y coeficientes de asociación Participar en acti-
vidad fı́sica y Deporte de inclusión vs. tipo de discapacidad.

hecho de participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión
es independiente del tipo de discapacidad; además, hay buena
asociación, puesto que el coeficiente de contingencia y el coefi-
ciente V de Cramer son mayores a 0.3.

Figura 8: Participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión vs. universidad.

Ahora bien, considerando la disposición de las universida-
des (ver figura 8 ), se puede determinar que la participación de
las Personas con Discapacidad (EcD) en actividades fı́sicas y
deportivas es más frecuente en las universidades privadas, con
un 22,2 %, de las cuales un 15,5 % pertenecen a la STT, un
2,2 % a la UB y un 4,5 % a la JDC. Por otro lado, un 8,9 % de
las universidades públicas también muestran una participación
destacada, y es relevante señalar que la modalidad presencial
tiene un 26,7 % de EcD con mayor incidencia en la participa-
ción. Además, la modalidad de pregrado presenta un 28,9 % de
EcD que participan activamente en estos espacios. Sin embargo,
es importante notar que existe un alto porcentaje de no partici-
pación en actividades fı́sicas y deportivas en las Instituciones
de Educación Superior (IES), con un 68,9 %, de los cuales un
46,7 % de EcD pertenecen a la UPTC.

Con otros datos relacionados, los EcD de 8 a 10 semestre
refieren no participar en actividades deportivas. Estos datos son
realmente significativos si se relacionan con la figura 4 4, ya
que se puede afirmar que hay un estudiante que participa en
actividad fı́sica y deporte de inclusión que manifiesta siempre
sentirse discriminado. Además de que el 22,2 % de EcD tam-
bién participan en las actividades mencionadas y manifiestan
que nunca o casi nunca se han sentido discriminados. Por el
contrario, el 26,7 % de EcD no participan en estos espacios y
manifiestan que es porque a veces se han sentido discrimina-
dos, generando su no interés en hacer parte de estos espacios de
participación universitaria.

A partir de la figura 9, podemos afirmar que el 13,3 % de
las Personas con Discapacidad (EcD) participan en actividades

Figura 9: Participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión vs. conocimiento
de polı́ticas públicas universitarias de inclusión.

fı́sicas y deportes inclusivos, y están al tanto de los Programas
de Promoción de la Inclusión (PPI).

Figura 10: Participar en actividad fı́sica y deporte de inclusión vs. conocimiento
de participación de personas con discapacidad en escenarios deportivos univer-
sitarios.

En cuanto a la figura 10, se concluye que el 22,2 % de las
EcD no participan en actividades fı́sicas y deportes inclusivos,
debido a su falta de conocimiento sobre la participación de Per-
sonas con Discapacidad en los escenarios deportivos universi-
tarios.

Se concluye con este análisis que, a pesar de que hay PPI
y los BU generan espacios, no se conoce la manera de vincu-
larse, de conocer los servicios, y de permanecer en los mismos.
Adicionalmente, del 31,1 % de EcD que participan, el 50 % no
conocen o desconocen las PPI.

4. Discusión

Después de haber llevado a cabo el análisis estadı́stico y
de haber verificado el contexto de la investigación, se concluye
que, aunque existe oferta institucional de los diferentes progra-
mas de bienestar universitario que cumplen con los lineamien-
tos de las PPI en las IES de Tunja, hay desconocimiento de
los espacios deportivos y recreativos que son ofrecidos para los
EcD. Esto se debe a que, según su estructura, no responde a las
necesidades reales de las comunidades (no hay una caracteriza-
ción previa), como se evidencia en la investigación. Hay muy
poca información y no es muy visible, se tienen en cuenta en
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muy bajo porcentaje las opiniones o sugerencias de la comu-
nidad como punto de partida en la planeación de un BU. Esto
va en contraposición con lo planteado por Molina (40), quien
refiere que el BU debe cumplir un papel mediador, que no so-
lo trabaje para cumplimiento de PPI, sino que adicionalmente
incorpore la intención de hacer inclusivos sus espacios, su in-
fraestructura, su personal, su ambiente, entre otros. Según Con-
techa y Jaramillo [41], esta será la manera para iniciar a trabajar
en las inconsistencias, en temas como: cultura, deporte y salud;
aspectos interdisciplinares para lograr la verdadera inclusión.

Es cierto que los lineamientos de la Polı́tica de Bienestar pa-
ra las Instituciones de Educación Superior (IES) emitidos por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) incluyen parámetros
relacionados con el Bienestar Universitario (BU). Sin embargo,
es importante destacar que estos parámetros se centran en la
medición y cobertura, más que en el cumplimiento de activida-
des en masa. Esto se confirma con los hallazgos de la presente
investigación, que indican que las Personas con Discapacidad
(EcD), al ser un grupo con caracterı́sticas particulares, no se
ajustan completamente a los parámetros de colectividad y ge-
neralidad.

A pesar de que las IES cuentan con un número considera-
ble de EcD inscritos, solo el 31,1 % de ellos participan en estos
espacios, independientemente de su discapacidad. Aunque es
cierto que cada una de las estrategias de retención debe evo-
lucionar y fortalecer la inclusión, como señala Escudero (42)
en su investigación, no parece haber un interés significativo por
parte de los EcD en participar. Esto se refleja en el hecho de
que solo el 13,3 % de los encuestados conocen los Programas
de Promoción de la Inclusión (PPI), el 31,1 % reconoce la exis-
tencia de espacios de actividad fı́sica y deporte, pero solo el
2,2 % siempre y el 6,7 % a veces han experimentado discrimi-
nación. Además, la mayorı́a de los que no participan a veces
también han sentido discriminación.

Teniendo en cuenta que la inclusión de las EcD a las dife-
rentes actividades de BU de manera recreativa o competitiva,
otorga a los participantes una mayor interacción social, un de-
sarrollo de sus habilidades fı́sicas, sociales y afectivas, mejo-
rando su confianza para desenvolverse en su entorno; aun no
se ha logrado la meta del reconocimiento de las caracterı́sticas
de la población, necesidades, gustos, intereses de manera con-
creta, para desarrollar planes de mejoramiento en la calidad de
vida de los EcD, e inclusive la participación en programas de
aprovechamiento del ocio y del tiempo libre.

Desde otro punto de vista, se generan expectativas de es-
tructurar torneos, eventos, rallys, entre otras, integrados y ex-
clusivos, que según Gómez, Ruiz y Garcı́a [43] logren un nue-
vo camino hacia la competencia recreativa. Estos autores fue-
ron la base indispensable de donde se tomó punto de partida
para referenciar y complementar las disposiciones en cuanto a
la implementación de estrategias en torno a la inclusión de EcD
dentro de los espacios de actividad fı́sica y deporte en BU en las
universidades de Tunja, ya que durante las conclusiones finales

se logra determinar que hace falta información de los progra-
mas ofertados, siendo este un factor desfavorable para el inicio
y puesta en marcha del deporte adaptado e inclusivo en las uni-
versidades de Tunja y en el departamento de Boyacá.

5. Conclusiones

Es necesario impulsar iniciativas para reducir las brechas de
acceso y permanencia de los EcD en los programas ofertados
por bienestar universitario. Es por esto que, las IES deben ge-
nerar adecuaciones en sus PPI, pertinentes para su accionar. Se
necesita realizar una caracterización de los EcD inscritos nue-
vos, con el fin de retroalimentar esta construcción, en donde
se priorice la encuesta demográfica y especı́ficamente las ac-
tividades y gustos en sus tiempos libres (deportivos, culturas,
complementarios, ocio y tiempo libre) y necesidades, con el fin
de direccionar las futuras propuestas.

Se deben promover propuestas flexibles de participación,
regularidad, diversidad, en donde se logren implementar según
la necesidad, las ayudas técnicas, comunicativas y tecnológicas,
especı́ficas para la práctica de actividad fı́sica y deporte en los
diferentes espacios y programas ofertados por BU. Es necesaria
la intervención de todos los actores de la comunidad universi-
taria, con el propósito de dar soluciones concretas a través de
estrategias y acciones que promueven los enfoques intercultu-
rales e interseccionales. Es importante incrementar la cantidad
y la calidad de la información disponible, tanto en las plata-
formas digitales y las páginas oficiales de las universidades, en
donde se promuevan los espacios y actividades de inclusión.

Se suma la capacitación permanente de los profesionales a
cargo de estos programas, mitigando ası́ la desinformación y las
inhabilidades que se pueden llegar a presentar para brindar una
atención con calidad. Como explican Connor y Cavendish (44),
el acompañamiento, la escucha activa y la retroalimentación por
parte de las IES, les genera a los EcD una mayor disposición y
seguridad.

English Summary

Inclusion in the university: perspective from physical
activity and sports.

Abstract

In recent years there has been an increase of university stu-
dents with disabilities in different parts of the world, this gene-
rates interest in optimizing the attention, improving their par-
ticipation in different university spaces. Objective. To charac-
terize students with disabilities and determine their participa-
tion in recreational/sports activities offered by Bienestar Uni-
versitario in the universities of Tunja. Methodology: Quanti-
tative approach of descriptive correlational, cross-sectional ty-
pe. The sample = 45 students enrolled in II-2022 and I-2023,
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signed informed consent. An online questionnaire-type charac-
terization instrument was designed and applied. The statistical
analysis technique was inferential, chi-square tests were perfor-
med, contrast by likelihood ratio, contingency coefficient, phi
coefficient, cramer’s coefficient (v). Results: 45 respondents, in
the characterization of students with disabilities 36 % women,
64 % men, 14 in age range 20-25 years, disability presented
(physical=20 cognitive=4 mental=8 auditory=7 visual=4) do
not participate in university welfare programs because they do
not present autonomy in daily living skills (physical=10 cog-
nitive=5 mental=5 auditory=3 visual=1) and do not participate
in recreational sports activities 31 students with disabilities, of
these 15 with physical disabilities. Conclusions. Students with
disabilities do not actively participate in these programs, due
to the lack of independence in daily life skills, adding the lack
of knowledge of the Public Policies of Inclusion, the degree of
exclusion they face and accessibility. The creation of improve-
ment plans is required, and finally the construction of an objec-
tive inclusion proposal in the University Welfare programs.

Keywords:
physical activity; disability; sport; inclusion; university.
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ca de Colombia, Universidad Santo Tomás y Universidad de
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