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En esta edición de Pensamiento Universitario se presentan cinco 
escritos que recogen el trabajo académico desarrollado por la co-
munidad académica de la Universidad Colegio Mayor de Cundi-

namarca desde varios ejes temáticos. En ese sentido, inicia el número 
con el artículo titulado ¿Por qué un modelo asociativo en las escuelas 
de fútbol? De autoría de David Alarcón Casallas, John Alexander Var-
gas Salcedo y Fabián Camilo Zambrano Naranjo, quienes muestran la 
importancia que tendría un modelo asociativo en las escuelas de fút-
bol de la localidad de Bosa para el desarrollo integral de los jóvenes 
deportistas que hacen parte de estas, y como se podrían crear a partir 
de allí estrategias para fortalecer las habilidades de los jóvenes y me-
jorar sus condiciones de vida. 

Seguidamente, en el capítulo Responsabilidad Social Universitario 
desde la opinión de las y los estudiantes en Unicolmayor, las autoras 
Nury Lorena Lozano Sándoval, Angie Lorena Moreno Vargas y Jeimy 
Paola Silva García muestran la percepción que tienen los estudiantes 
de la Universidad en relación con la Responsabilidad Social Universita-
ria, identificando, a través de la percepción de los estudiantes los pun-
tos en los que la Universidad debe fortalecer sus alcances en cuanto a 
proyectos relacionados con la responsabilidad social.

En el artículo El reciclaje como desarrollo sostenible y de alto im-
pacto ambiental para la localidad de Bosa, de autoría de Laura Shirley 
Gómez Ariza, Leidy Yuranni Castillo Gámez y Wilson Andrés Prieto Fon-
seca, se presenta la propuesta de crear asociaciones de trabajadores 
del reciclaje con la finalidad de vencer ciertas dificultades a las que se 
enfrentan en su quehacer, entre ellas el escaso reconocimiento de su 
labor, aun cuando es una de gran impacto social y ambiental. 

Editorial
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En el artículo La privatización hídrica y las resistencias comunita-
rias en el Occidente de Boyacá, la autora Andrea Marcela Reyes García 
pone sobre la mesa la necesidad de permitir la participación de las co-
munidades en la toma de decisiones respecto a los recursos hídricos y 
hace acento en la labor que desempeñarían los trabajadores sociales 
desde su quehacer profesional para acompañar el planteamiento de 
estrategias para preservar el agua.

Por su parte, las autoras Ana María Sastoque Uribe y María Elena 
Lanza Martínez, en el artículo Las relaciones sociales en la inclusión 
social y educativa de estudiantes con discapacidad cognitiva leve 
hace un recorrido para mostrar cómo se llega a pensar en la inclusión 
de las personas con discapacidad cognitiva en la sociedad, para des-
pués analizar las estrategias que en cuanto a política de inclusión ha 
ejecutado un colegio público de la ciudad de Bogotá. 

Esperamos que este número 
sea de su agrado, ¡buena lectura!
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Resumen
 

El papel central que representa la asociatividad en el sistema depor-
tivo actual juega un papel fundamental para el desarrollo de las 
escuelas de futbol en la localidad de Bosa en Bogotá, dado que al 

establecer un modelo cooperativo como medio de crecimiento, respal-
do económico y organizacional en la práctica deportiva en edades tem-
pranas, adquiere una relevancia clave para los jóvenes, ya que puede 
llegar a ser tomado como parte de su desarrollo personal y deportivo 
a futuro, de tal manera que se convierta en proyecto de vida mediante 
la profesionalización de jóvenes en los equipos profesionales del país y 
del exterior.

Palabras clave: asociatividad, cooperativismo, modelos estratégicos, 
fútbol. 

Introducción
 
Al iniciar el trabajo de grado se especulaba sobre la finalidad de una 

investigación de este tipo, pues es complejo adentrarse en las estructu-
ras de un deporte que mueve tantos millones de dólares a diario y des-
pierta tantas pasiones en todo el mundo. El fútbol es ahora una industria 
que más allá de conseguir títulos o estrellas, busca maximizar ganancias 
y rentabilidades a través de estrategias de mercadeo para crear alianzas 
estratégicas que permitan el crecimiento económico. 

Los grandes clubes a nivel mundial aseguran que el éxito de sus proce-
sos comienza desde las escuelas y la formación que se les da a los jóvenes, 
para que a su temprana edad, además de divertirse dentro de la cancha, 
también desarrollen su técnica y aprendan estrategias básicas de juego. 
La llave del fútbol la tienen los buenos jugadores y detrás de todo un 
buen jugador hay un extenso y metódico proceso de formación.

¿Por qué un modelo asociativo 
en las escuelas de fútbol?

David Alarcón Casallas - John Alexander Vargas Salcedo -
Fabián Camilo Zambrano Naranjo
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Este escrito tiene como base los resultados de una investigación 
realizada por los autores David Alarcón, Alexander Vargas y Camilo 
Zambrano, cuyo objetivo era analizar cómo mediante la implementa-
ción de un modelo cooperativo se puede incidir en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los jóvenes de la localidad de Bosa que perte-
necen a las escuelas de fútbol, orientándose desde un enfoque de tipo 
cualitativo y descriptivo. 

Para González (2013), la investigación cualitativa tiene como propósito 
la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las 
condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven; 
por tanto, hemos identificando el impacto en el desarrollo personal y co-
lectivo de los jóvenes entre 12 a 16 años que pertenecen a las escuelas de 
fútbol de esta localidad. Por otra parte, se puede decir que la formación 
inicial depende en gran medida de la asimilación de estrategias didácti-
cas apropiadas para entrenar, como criterios para la preparación de los 
jugadores, la organización de las escuelas que nace de la asociatividad de 
las juntas de los diferentes sectores que conforman la localidad de Bosa, 
los espacios y tiempos de trabajo, así como en la organización de los con-
tenidos y la selección de recursos.

Reflexión

En Colombia, el deporte como proyecto de vida y mejora de oportu-
nidades laborales no tuvo un proceso sistemático hasta la primera parte 
del 2000 y 2001, mediante la proyección de referentes deportivos, espe-
cialmente en el fútbol y el ciclismo, de allí que en las ciudades capita-
les de Colombia se inició un proceso por localidades, como fue el caso 
en Bogotá y más específicamente en la localidad séptima de Bosa, en 
donde las juntas de acción comunal crearon modelos de asociatividad, 
los cuales se definen como la capacidad de dos o más individuos de 
crear, mediante aportes por igual de sus miembros, un modelo de for-
mación para el caso de las escuelas de fútbol, que permiten el acceso a 
las mismas de los jóvenes que forman parte de la comunidad objeto de 
estudio. 

Partiendo de la aplicación de una encuesta que se realizó a los padres 
de familia que tienen sus hijos vinculados en las diferentes escuelas de 
fútbol de la localidad de Bosa, logramos identificar que estos estableci-
mientos deportivos son una herramienta clave en la formación, desarro-
llo y mejoramiento de las capacidades, destrezas y habilidades del indi-
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viduo, dado que permiten a los jóvenes asumir sus compromisos con el 
entorno personal, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, 
emocionales y físicos del bienestar de este grupo social. Cada joven de la 
localidad es responsable de una buena parte de su formación y cuando se 
trata de sus compromisos deportivos, esta responsabilidad aumenta sus 
posibilidades de inversión en la comunidad productiva de la localidad y 
de la ciudad en general. 

Un primer aspecto a delimitar son las características generales de la aso-
ciatividad de las escuelas de fútbol y lo que se ha venido realizando en 
ese sentido. Por un lado, un primer movimiento fue pasar de considerar 
este deporte como un espacio de entretenimiento y de esparcimiento de 
fin de semana, a considerarlo como el punto de partida para el desarrollo 
de prácticas integrales, donde los jóvenes que se vinculen a estas escuelas 
de fútbol, en su esencia interactúen con los demás actores sociales y eco-
nómicos de la comunidad, mejorando los niveles de integración que casi 
ninguna otra actividad puede alcanzar, donde la asociatividad no puede 
ser entendida como algo aislado, sino que forma parte del crecimiento de 
un proyecto comunitario.

La gran apuesta es que los actores participantes en las escuelas de fút-
bol trabajen conjuntamente para desarrollar los objetivos de crecimiento y 
participación en este deporte; hablamos entonces de un proceso de coo-
peración entre escuelas de fútbol, lo que implica la construcción de reglas 
y normas que involucren a más individuos, recordando que el fútbol y los 
valores cooperativos son de tipo social. En este contexto no existen colo-
res, razas, credos o estratos y por lo general, a los jóvenes deportistas se 
les inculca el respeto por las diferencias entre los diferentes actores de la 
comunidad.

Sin embargo, el desafío más trascendente que debemos transitar es la 
posibilidad de que en cada escuela de fútbol de la localidad de Bosa nos 
encontremos, cualquiera que sea la misma, con el miedo a formar parte de 
un modelo cooperativo donde se requiere una participación y transforma-
ción de todos los actores. La tarea es más difícil ya que implica partir de las 
decisiones de una asamblea y un manejo del dinero diferente, en el cual no 
se pretende generar utilidades para los inversionistas, sino en la reinversión 
del mismo en las instalaciones de las escuelas, esto no le puede agradar a 
algunas personas que piensan primero en sí mismos que en el bienestar 
para los jóvenes pertenecientes a esas escuelas.
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No cabe duda que cambiar la forma y la institucionalidad de las escuelas 
de fútbol es complicado, pero hay que ver más allá, formar parte de un 
equipo de fútbol entrega a los jóvenes un sentido de pertenencia, y por 
ende, de identidad y de fuerza, dado que aprenden a querer las institu-
ciones como parte de su estilo de vida, a lo que se agrega que desarrollan 
un alto nivel de patriotismo, lo cual se ve reflejado en el sueño de querer 
pertenecer a la selección de fútbol de Colombia, siendo así, estos niveles 
de motivación contribuyen a que los jóvenes integrantes de las escuelas de 
fútbol lleguen a niveles profesionales. 

Sobre este punto, queremos mostrar que un modelo cooperativo traerá 
un nivel de recordación amplio y mejorará la calidad de vida de muchos 
jóvenes de la localidad de Bosa; cabe mencionar que la propuesta de di-
señar un proyecto de escuelas de fútbol busca ser cantera de las grandes 
instituciones futbolísticas del país y contar con jugadores tipo exportación.  
De este modo, otro de los desafíos es convertir a las escuelas de fútbol en 
una herramienta apropiada para formar a los jóvenes, no solo en la par-
te deportiva, sino a contribuir en la formación de valores y virtudes como 
justicia, lealtad, superación, convivencia, respeto, compañerismo, trabajo 
en equipo, disciplina, responsabilidad y tolerancia. Dicho esto, sostenemos 
que la integralidad de esta investigación, adquiere una mayor relevancia 
en los espacios de formación de los jóvenes jugadores, ya que la práctica 
del fútbol los obliga a trabajar en equipo, colaborar con el entorno y apren-
der que la convivencia se encuentra en la unión con los demás.

Otro elemento a destacar que se constituye en pilar de la creación de un 
modelo cooperativo es la salud física y mental de los jóvenes pertenecien-
tes a las escuelas de fútbol. Dentro de este contexto, encontramos en el 
estudio realizado que el aprendizaje en los jóvenes por medio del ejercicio 
físico, regula la segregación de tres neurotransmisores asociados a la salud 
mental. Las sustancias como la dopamina, la serotonina y norepinefrina, 
fundamentales en procesos de aprendizaje, estimula la memoria y las fun-
ciones ejecutivas del lóbulo frontal, regulando e identificando más rápido 
los estímulos visuales y los procesos de concentración.

Realizada ya una aproximación al abordaje conceptual de la asociativi-
dad y el modelo cooperativo, es el momento de reflexionar sobre las prác-
ticas que se están desarrollando desde esta perspectiva. Desde hace un 
tiempo han surgido muchas escuelas de fútbol sin estructuras sólidas que 
permitan la consolidación de talentos y proyección de este deporte como 



98

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

carrera profesional y son muchos los padres de la localidad de Bosa que pa-
gan mensualidades por el entrenamiento de sus hijos, pero que a lo largo 
del tiempo no desarrollan el potencial esperado, por eso la integralidad de 
un modelo cooperativo no puede ser pensada como algo únicamente teó-
rico, debe observarse como algo que se hace y se desarrolla en la práctica, 
la experiencia administrativa indica que cuando se realiza una adecuada 
planificación, partiendo de objetivos específicos, con una ejecución y con-
trol se puede llegar a un objetivo general.

En síntesis, el impacto que tiene la implementación de una cooperativa 
de escuelas de fútbol es concebida desde una perspectiva integral desa-
rrollada en distintos enfoques, tanto a nivel administrativo, educativo, ético 
y social. Desde lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
hasta en las formas en que es llevada a la práctica, es decir, la continuidad 
y el avance de un modelo cooperativo depende de un trabajo de todos 
como sociedad, donde se establezcan prácticas de extensión enmarcadas 
a mejorar procesos cuyos frutos son niños con capacidades para aportar 
ideas y ser agentes positivos para la comunidad. Queremos traer a colación 
el modelo implementado por el gobierno de Catar, llamado Aspire Aca-
demy, el cual fue propuesto cuando dicho país obtuvo la asignación de la 
Copa Mundial de Fútbol del año 2022; este es un proyecto con el que espe-
ran posicionarse como potencia futbolística en un futuro cercano, es decir, 
un proyecto deportivo-económico, planteado en un país sin tradición fut-
bolera y con una liga más que modesta.

El proyecto Aspire Academy inicialmente se trató de una iniciativa local y 
se dedicó a captar talento catarí haciendo scouting en colegios y cultivando 
a los más jóvenes en sus escuelas de formación; luego pasó a ser un proyec-
to de gran escala con mucha inversión por parte de las empresas privadas y 
el gobierno de Catar, ya que ellos consideraron el fútbol como proyecto de 
vida para muchos jóvenes. Con lo escrito anteriormente, queremos decir 
que, aunque la diferencia en cuestión económica entre Colombia y Catar es 
bastante notoria, ya que este país es un emirato que cuenta con la mayor 
renta per cápita del planeta, nos demuestra que el fútbol puede ser una 
herramienta de crecimiento para una parte de la población y que adicio-
nalmente se puede proyectar como un modelo económico y social.

Finalmente, nuestra investigación se encaminó a desarrollar un plan es-
tratégico del autor Humberto Serna (2008) donde encontraremos directri-
ces, estrategias, alternativas y cursos de acción en función de los objetivos 
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estratégicos propuestos; con esto en mente, se propone formar una coo-
perativa de escuelas de fútbol de la localidad de Bosa, de tal manera que a 
mediano plazo se permita a la asamblea general reinvertir los excedentes 
de la cooperativa en beneficios para los jóvenes siguiendo los artículos 54, 
55 y 56 de ley 79 de 1988 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

A modo de cierre, y buscando resumir los elementos anteriormente ex-
puestos, se pretende que la cooperativa de escuelas de fútbol logre realizar 
inversiones en un gimnasio, una sala de recuperación, una sala de estudios 
o un auditorio para realizar conferencias de motivación deportiva y un alo-
jamiento para concentraciones o equipos invitados de otras ciudades.

Conclusiones 

La solución integral para el desarrollo personal de los jóvenes, como es el 
caso de la localidad de Bosa, es crear un modelo cooperativo que permita 
influenciar de manera positiva la calidad de vida de los jóvenes, al mismo 
tiempo, la asociación que se crea al integrar las escuelas de fútbol gene-
ra políticas que se reflejan ante las alcaldías y localidades de Bogotá.  Un 
modelo asociativo brinda la oportunidad a los jóvenes deportistas de las 
escuelas de fútbol de Bosa para que conviertan la práctica de este deporte 
como su proyecto de vida, dado que este les brinda crecimiento y desarro-
llo de habilidades y destrezas que les permiten obtener una oportunidad 
personal y laboral, así la necesidad que el sistema solidario específicamen-
te por asociatividad estimulará a las escuelas de fútbol de la localidad a 
establecer programas deportivos integrales; es decir, que tengan impacto 
en el bienestar físico, laboral, personal y académico de los jóvenes entre los 
12 años y 16 años.

En cuanto al bienestar económico en estas comunidades, depende en 
gran medida del proceso de aseguramiento en cuanto a viabilidad y capa-
cidad de reacción de las escuelas de fútbol frente a la realidad de los jóve-
nes, sin olvidar los procesos de crecimiento y formación de los mismos; sin 
distanciar ninguna de las dos, evitando fenómenos incompletos que no per-
mitan que el proceso de proyecto de vida de los jóvenes llegue a feliz térmi-
no. Finalmente, los jóvenes que practican un deporte como el fútbol, tienen 
mejor autoestima, sufren menos depresión y ansiedad, dado que practicar 
este deporte ayuda a mejorar la percepción, la imagen y los pensamientos de 
los jóvenes, son más saludables y se sienten bien consigo mismos.
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Resumen
 

El presente artículo es producto del proyecto de investigación “Res-
ponsabilidad Social Universitaria en Unicolmayor en 2020: desde la 
opinión de las y los estudiantes de los últimos tres semestres de los 

programas profesionales diurnos”, cuyo objetivo se enfoca en la descrip-
ción de las características de la Responsabilidad Social Universitaria en 
Unicolmayor. El diseño metodológico fue sustentado con base en la pro-
puesta de Fidias Arias (2012); también se retoman aspectos teóricos en 
relación a la Responsabilidad Social Universitaria desde François Vallaeys 
(2016), quien es pionero en la implementación de esta política de mejora 
continua en la universidad latinoamericana.

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, educación, univer-
sidad.

Introducción

Durante los últimos años la educación superior ha ampliado su cober-
tura en América Latina y el Caribe debido al trabajo conjunto de los go-
biernos y el sector privado, lo que ha permitido también el aumento de la 
demanda frente a las IES. Sin embargo, estos avances han traído consigo 
consecuencias negativas, una de ellas la indica Vallaeys como una crisis 
de identidad universitaria, permitiendo que las instituciones se replan-
teen su acción dentro y fuera de ésta en cuanto al cumplimiento de sus 
funciones estratégicas como promotor científico, tecnológico, económi-
co, político y cultural de la sociedad. 

* Semillero de Responsabilidad Social, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Responsabilidad Social Universitaria desde la 
opinión de las y los estudiantes en unicolmayor
Nury Lorena Lozano Sandoval* - Angie Lorena Moreno Vargas*
 - Jeimy Paola Silva García* 
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Por tanto la Responsabilidad Social Universitaria surge como un movi-
miento de política de mejora en los procesos de gestión de las universida-
des, el cual debe estar inmerso en todos los ámbitos de las IES para lograr 
que haya un trabajo continuo, coherente, que asuma su compromiso y se 
responsabilice por sus vínculos e impactos donde las partes implicadas 
trabajen articuladamente en la consecución de un objetivo en común.

Teniendo en cuenta lo anterior, la universidad para Vallaeys (2016) es una 
organización donde las personas se forman, investigan y piensan, pero, 
no siempre lo hacen de manera articulada con el fin de que se cumpla un 
mismo propósito institucional; por eso desde la responsabilidad social se 
busca que la universidad sea una organización que piense, se investigue y 
aprenda de sí misma para el bien de la sociedad. 

Metodología

Se retomó la propuesta metodológica de Fidias Arias, complemen-
tando con Matas (s.f.) y Baca Urbina (2013). La investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo dado que se realizó una descripción de la opinión 
de las y los estudiantes acerca de la RSU en Unicolmayor. Por lo anterior, 
se dio en un nivel descriptivo, ya que este se distingue por presentar in-
terpretaciones acerca de un fenómeno social; por otro lado, respecto al 
paradigma se escogió el “empírico analítico”, dado que este cuenta con 
una objetividad pertinente para el desarrollo de la investigación. 

La población fue de un total de 630 estudiantes pertenecientes a los tres 
últimos semestres de los programas profesionales diurnos de Trabajo so-
cial, Bacteriología, Economía y Turismo, cifra retomada del Boletín estadís-
tico 2019-II de  Unicolmayor. Para la muestra se implementó el muestreo no 
probabilístico con bola de nieve; además, para calcular el tamaño ideal de 
la muestra se usó la fórmula propuesta por Baca Urbina (2013), la cual arro-
jó un tamaño total de 150 estudiantes. Para la recolección de información 
se complementó la “encuesta” (aplicando un total de 150) con la “entrevista 
semiestructurada” (aplicando un total de 12). 

Resultados

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos durante la in-
vestigación, los cuales se comprenden de la siguiente manera: característi-
cas por programa, semestre y participación, opiniones a la pregunta abier-
ta frente a conceptos de Responsabilidad Social, Responsabilidad Social 
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Universitaria, en torno al ejercicio de la RSU en Unicolmayor y calificación 
que las y los estudiantes dieron a los ejes de Responsabilidad Social Univer-
sitaria en Unicolmayor.

Características de las y los 
estudiantes de Unicolmayor

En la participación por programa (programas profesionales diurnos), el 
programa con mayor participación fue Trabajo Social con un 47 % en con-
traposición con Turismo, que fue el programa, con menos participación 
con un 9 % de la muestra total. Lo anterior debido a que el programa con 
mayor cantidad de estudiantes fue el que tuvo más participación, del mis-
mo modo el programa con menor cantidad de estudiantes fue el que me-
nor participación tuvo. 

Respecto a la participación por semestre (a los que pertenecen las y los 
estudiantes de los programas profesionales diurnos), se observó que el se-
mestre con mayor participación fue octavo, con un 39 % de la muestra, 
mientras el semestre con el menor porcentaje de participación es séptimo 
con un 7 % de la muestra total. 

Opiniones de las y los estudiantes de Unicolmayor 
frente al concepto de Responsabilidad Social 

y Responsabilidad Social Universitaria

De Acuerdo con Vallaeys (2016) la RS es “la preocupación por las conse-
cuencias ambientales y sociales de la actividad humana o de las organiza-
ciones” (p. 6). En las opiniones de las y los estudiantes frente al concepto de 
Responsabilidad Social indican que la ven desde lo empresarial y desde una 
responsabilidad social individual, más que colectiva. Sin embargo, también 
consideran que desde la Universidad y en las prácticas académicas hay una 
incidencia entendiendo los impactos que se producen en la sociedad.

La Responsabilidad Social Universitaria es vista como la incidencia de 
valores y principios transmitida por Unicolmayor, indicando que es la ins-
titución quien forma a las y los estudiantes con el transcurrir de la carrera 
y dota de competencias para enfrentar realidades sociales, reconociendo 
el eslogan que tiene la Universidad (Ética, Servicio y Saber). En ese senti-
do, resalta la importancia de la coherencia principios-práctica dentro de la 
institución, además, de entenderla como una comprensión colectiva, que 
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permite identificar y comprender las necesidades de los demás de manera 
distinta, recordando que no son solo sujetos de estudio, sino que son ac-
tores importantes en una sociedad, donde la palabra responsabilidad está 
ligada a la ética y al actuar profesional. De acuerdo con Vallaeys (2016) en el 
ámbito educativo: “En tanto institución que se encarga de la formación de 
sus estudiantes, con una vocación profesionalizante y cívica” (p. 2). Además, 
indicando que esta debe considerar los impactos que genera en su entor-
no, agrupados en cuatro categorías: organizacional, educativa, cognitiva y 
social (Vallaeys, 2016).

Opinión de las y los estudiantes 
en torno al ejercicio de la RSU en Unicolmayor

La RSU es entendida como “una política de mejora continua de las rutinas 
universitarias hacia el cumplimiento efectivo de su misión social” (Vallaeys, 
2016, p. 85). Las respuestas dadas por las y los estudiantes se agruparon en 
cuatro categorías: 

1. (U.E.R) Unicolmayor ejerce su RSU. 
2. (U.N.E.R) Unicolmayor no ejerce su RSU. 
3. (U.R.L) Unicolmayor tiene limitaciones en su ejercicio de RSU. 
4. (N.S N.R) No sabe/No responde. 

Las cuales se vieron reflejadas de la siguiente manera:
La categoría con mayor frecuencia de mención fue U.R.L., donde 81 es-

tudiantes concordaron en que Unicolmayor sí ejerce su RSU, sin embargo 
presenta varias limitaciones, con un 54 % del total de la muestra. Y la de 
menor mención fue la categoría N.S.N.R con un total de 11 menciones 
abarcando un 7.50 % de la muestra. Debido a lo anterior, se entiende que 
son más las y los estudiantes que creen que la RSU está presente en Uni-
colmayor, pero que debe fortalecerse.

Calificación general dada por las 
y los estudiantes a los ejes de la Responsabilidad 

Social Universitaria en Unicolmayor

Las calificaciones dadas por las y los estudiantes permiten evidenciar 
cómo interiorizan la universidad frente a los procesos de: gestión, articula-
ción, investigaciones y proyectos sociales, los cuales permiten acercarse a 
la realidad con una visión amplia y así lograr aplicar de manera objetiva el 
aprendizaje-servicio a la sociedad.
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De acuerdo con la calificación general dada por las y los estudiantes a 
los ejes de la RSU en Unicolmayor da como resultado un Parcialmente en 
desacuerdo 3 y Parcialmente de acuerdo 4 con los diferentes procesos de 
gestión que la Universidad lleva a cabo en el ámbito académico y organi-
zacional, así como el rol social que desempeña a nivel interno y externo, 
procesos reflejados en los cuatro ejes.

Calificación dada a cada uno de los ejes 
de la RSU en UNICOLMAYOR 

Calificación dada al eje campus responsable:
Vallaeys (2016) señala que en este eje se tiene: “El objetivo de [...] promo-

ver un comportamiento organizacional responsable de todos los integran-
tes de la comunidad universitaria: personal docente, personal no docente, 
estudiantes” (p. 14).

La calificación dada por cada semestre a este eje es Parcialmente en 
desacuerdo 3,22 % y Parcialmente de acuerdo 3,80 %. Por semestre se evi-
denció que noveno semestre fue quien mejor calificó este eje con 3,83 % 
con un Parcialmente de acuerdo con la gestión universitaria en torno al 
ámbito organizacional, a lo que los estudiantes expresaron frente a este: 
“no siempre están las garantías para un adecuado desarrollo profesional 
de los trabajadores y para una buena ejecución de los componentes” y “la 
inclusión para la contratación de personal y de admisión de estudiantes en 
condición de discapacidad se dificulta dadas las condiciones de estructura 
física” (fragmentos de las entrevistas realizadas).

Calificación dada al eje formación profesional y ciudadana:
La formación profesional y ciudadana está dirigida a la renovación y 

construcción de las mallas curriculares desde el aprendizaje-servicio de 
manera transversal a la formación disciplinar y ciudadana, con el aporte 
de agentes externos, así como la participación de los egresados (Vallaeys, 
2016). A lo que hace referencia que la RS debe abarcar las formas de ense-
ñanza, con una estrecha relación frente a lo que se enseña en la institución 
y la realidad.

Según los resultados obtenidos en la encuesta, los programas calificaron 
este eje entre 3,45 y 3,81 lo que corresponde a un Parcialmente en des-
acuerdo y Parcialmente de acuerdo. Por semestre se observó que noveno 
es quien mejor califica este eje. Desde las entrevistas los estudiantes ex-
presaron “yo considero que si le falta en algunos aspectos que se debería 
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enseñar en todas las temáticas”, “sería muchísimo mejor, digamos, ya sien-
do una persona egresada... dar un aporte más grande a la carrera”. Sin em-
bargo reconocen que las mallas son pertinentes y que pueden mejorar si 
se actualizan. 

Calificación dada al eje Gestión social del conocimiento:
En este eje afirma Vallaeys (2016) que las IES deben orientar la activi-

dad científica a través de una concertación de las líneas de investigación 
universitaria con interlocutores externos, a fin de articular la producción 
de conocimiento con la agenda de desarrollo local y nacional y con los 
programas sociales del sector público. Una construcción de capital social 
empalmado con investigaciones que aporten al conocimiento y a la in-
vestigación.

En la calificación por semestre, noveno otorgó la calificación más alta 
en comparación con los demás semestres, entre 3,62 y 4,01 lo cual se 
traduce a un Parcialmente de acuerdo con las gestiones realizadas por 
la Universidad frente a la gestión social del conocimiento, donde dicen 
que es un aspecto que no está mal pero puede mejorar en la univer-
sidad, logrando ampliar conocimientos, articulando la interdisciplina-
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riedad y la transdisciplinariedad y así responder a las agendas. Las y los 
estudiantes manifestaron que: “la gestión que se hace en las prácticas 
debe generar una reflexión donde las comunidades enriquezcan nuestro 
quehacer y no lo vean como una simple gestión de participación”.

 Calificación dada al eje Participación social:
Este eje apunta al establecimiento de convenios con el fin de crear ca-

pital social, desde la proyección social para una participación activa de la 
universidad en el desarrollo de políticas públicas a nivel local y nacional 
(Vallaeys, 2016). Para que así la institución se visibilice frente a otras y así 
pueda fortalecer más su identidad.

Los resultados por programa arrojan que este eje recibe una calificación 
entre 3,47 y 3,88, es decir Parcialmente en desacuerdo y Parcialmente de 
acuerdo y por semestre, noveno calificó con 3,90 que significa un Parcial-
mente de acuerdo. Las y los estudiantes manifestaron que en cuanto a “los 
espacios de participación” son “eventos poco visibilizados que no avisan, 
como universidad sino como colegio, no existe un verdadero flote del nom-
bre de la Universidad”, frente al sentido de pertenencia dicen: “la contri-
bución de la universidad es muy buena,  pero también trata de ser una 
Universidad, única autónoma y original”.

Discusión
Según los resultados obtenidos, la opinión de las y los estudiantes res-

pecto a la Responsabilidad Social Universitaria en Unicolmayor denota 
que, aunque esta esté contemplada en las políticas institucionales como 
el Proyecto Educativo Universitario (PEU), misión, visión y principios insti-
tucionales, su puesta en práctica, la cual se ve reflejada en su rol social y su 
identidad institucional, es insuficiente. Por lo tanto, aunque la tendencia 
a nivel general (por semestre y por programa) es que las y los estudiantes 
de Unicolmayor están entre Parcialmente en desacuerdo y Parcialmente de 
acuerdo, cabe resaltar que de los cuatro programas, el que mejor califica 
los ejes de RSU en Unicolmayor es Bacteriología, ya que la calificación de 
los 4 ejes corresponde a un Parcialmente de acuerdo, lo que permite com-
prender por qué noveno semestre es el que mejor califica cada eje con res-
pecto a los demás, teniendo en cuenta que este programa es el único que 
llega hasta décimo semestre. En contraste, el programa de Trabajo Social 
el cual es el que menor calificación otorga a los ejes siendo Gestión social 
del conocimiento el que mejor calificación recibe: 3,69 lo que equivale a un 
Parcialmente de acuerdo.
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Desde lo expresado por las y los estudiantes se evidencia que Unicolma-
yor, no está cumpliendo con lo planteado en su misión institucional en 
lo referente a la formación integral, pues desde Trabajo Social existe un 
mayor sentido crítico y preocupación frente a las dinámicas universita-
rias, conscientes de la afectación positiva o negativa que existe sobre 
la calidad de la educación; mientras que en los demás programas se 
evidencia una mayor preocupación por la formación estrictamente dis-
ciplinar, sin que exista una comprensión y reflexión holística sobre la 
realidad universitaria y social.

Las dinámicas organizacionales de Unicolmayor desde los principios 
institucionales, las prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sos-
tenibles son vistas por las y los estudiantes entrevistados como insufi-
cientes, siendo el inconformismo por la distribución de los recursos, el 
poco apoyo a estudiantes y docentes en la ejecución de investigaciones 
y proyectos dentro y fuera de la ciudad, la necesidad de una mayor co-
bertura en programas de bienestar para garantizar la permanencia es-
tudiantil a lo largo de la formación profesional y ciudadana, las mayores 
preocupaciones de las y los entrevistados, ya que consideran que esto 
limita una adecuada formación integral. 

En cuanto a los principios institucionales son poco conocidos en razón 
de que la puesta en práctica de los mismos no es evidenciada. Así las y los 
estudiantes expresan esto como uno de los mayores problemas de Unicol-
mayor relacionado con los limitados espacios de participación que brindan 
para la toma de decisiones en los que deberían estar incluidos todos los 
miembros de la comunidad universitaria; como consecuencia de lo ante-
rior, los diferentes procesos que desarrolla el estamento administrativo son 
percibidos desde la postura estudiantil como poco transparentes y partici-
pativos, lo que genera que las relaciones entre administrativos y estudian-
tes sea distante e incluso conflictiva.

Respecto a las competencias en la formación socialmente responsable, 
desde los currículos de programas y líneas de investigación de Unicolmayor, 
las y los estudiantes reconocen que la institución brinda los conocimientos 
teóricos y prácticos para la formación profesional, además de que las ma-
llas curriculares en su mayoría son pertinentes con la realidad social del 
país. Sin embargo, consideran que para la mejora de los pensum de cada 
programa es necesario hacer partícipes a los egresados, agentes externos, 
así como tener en cuenta las experiencias de las y los estudiantes desde las 
prácticas académicas con el fin de que dichas renovaciones atiendan con 
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mayor pertinencia las necesidades políticas, económicas, ambientales y 
sociales del país. 

En cuanto a la influencia de la actuación de Unicolmayor en su relación 
con el entorno, en el marco de la proyección social y prácticas académi-
cas, las y los estudiantes asumen y reconocen la importancia de las 
prácticas académicas en su formación profesional, ya que estas apor-
tan experiencia para su posterior desempeño en la vida laboral; por 
otra parte, coincidieron en que, aunque se conoce que la institución 
participa en diversos escenarios, dicha participación es poco divulga-
da y conocida entre la comunidad universitaria y a nivel local.

Por otra parte, sopesan que el poco conocimiento de la participación de 
la Universidad y el rol social de la misma se ve truncado por la deficiencia 
en las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, ya que 
no se genera un trabajo continuo y esto a su vez tiene un impacto negati-
vo en las relaciones con agentes externos. Lo anterior, imposibilita el sur-
gimiento del sentido de “identidad” en la comunidad universitaria y de la 
institución. Dicha falta de identidad es atribuida por las y los estudiantes a 
la escasa disposición por parte de los administrativos, al diálogo tanto con 
ellos y ellas como con los docentes, y consideran que no tienen una voz, y 
aunque hay algunos espacios de diálogo donde son incluidos, esto no tie-
ne gran relevancia puesto que no son tomados en cuenta para la toma de 
decisiones de gran impacto dentro de la institución.

Conclusiones

A partir de lo expuesto a lo largo de esta investigación y los resultados 
obtenidos se concluye que las y los estudiantes de los programas profesio-
nales diurnos identifican algunas características que se plantean desde la 
RSU en los diferentes ámbitos de la cotidianidad en Unicolmayor; sin em-
bargo, consideran que la universidad aún se encuentra alejada de lograr 
una implementación total de una política de responsabilidad social debido 
a que se deben fortalecer las gestiones organizacionales, educativas, inves-
tigativas y sociales; esto se refleja a partir de las calificaciones dadas a cada 
uno de los ejes de la RSU.

También es importante resaltar que los estudiantes ven a la universi-
dad como ese ente que forma a los profesionales en valores en ética y/o 
integralmente, por ello es importante que los espacios de participación 
sean colectivos, sin importar si es estudiante, docente, administrativo, 



2120

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

personal de aseo, pues cada uno comprende, vive la universidad de ma-
nera distinta y es relevante que en estos espacios se puedan visibilizar 
esto y lograr que se escuche su voz para así fortalecer la democracia co-
lectiva frente a tomas de decisiones, diferentes eventos, cambios signifi-
cativos en la institución, permitiéndoles a todos los actores sociales de 
la universidad hablar un mismo idioma, reconocer los principios y que 
estos se interioricen de manera significativa, que se tenga una mirada 
más integral dentro y fuera de esta, mejorar notablemente las relaciones 
entre la comunidad y corresponsabilidad para manejar los impactos que 
se pueden provocar en las acciones colectivas en la sociedad.
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Resumen
 

El presente artículo pretende darle una perspectiva general al lector 
sobre el reciclaje como medio de crecimiento social en una socie-
dad que enfrenta muchas problemáticas en su propio desarrollo, 

entre estas la ambiental, la cual en ocasiones es olvidada por la socie-
dad, el gobierno y las instituciones públicas. Sólo se tiene en cuenta 
cuando ya se demuestran fuertes niveles de contaminación y es solo en 
esos casos en los que se comienza a actuar al respecto.

Para iniciar el artículo se procede a informar las generalidades del pro-
yecto, la introducción y objetivos de este, así como informar las palabras 
clave a utilizar y contextualizar la problemática que se desarrollará a lo 
largo del mismo. Posteriormente, se comenzará a desglosar el tema con 
el fin de informar al lector la propuesta que a partir del presente proyec-
to se aborda para suplir la necesidad y así poder disminuir la brecha que 
actualmente aqueja la localidad de Bosa de Bogotá D.C. con quien será 
nuestro público objetivo.

Finalmente se presentarán los resultados del estudio que se realizó 
por medio del proyecto con el fin de demostrar la importancia de de-
sarrollo de este, y el impacto que se pretende alcanzar al momento de 
poner en práctica lo estipulado. Este trabajo de campo, llevado a cabo 
en la localidad de Bosa, se realizó con el fin de tener una percepción 
acerca del pensamiento de los recicladores y en general de la sociedad 
encuestada acerca de la asociatividad. 

* Egresado programa de Administración de Empresas Comerciales, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

El reciclaje como Desarrollo Sostenible y Alto 
Impacto Ambiental para la Localidad de Bosa

Laura Shirley Gómez Ariza* - Leidy Yuranni Castillo Gámez*
Wilson Andrés Prieto Fonseca* 
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Además, se presentarán unas recomendaciones que ayudarán al lector a 
entender la importancia que tiene la asociatividad en organizaciones que 
carecen de una legalidad en Colombia.

Palabras clave: circuito productivo, reciclaje, asociatividad, basuras, resi-
duos, recicladores

Introducción

El presente artículo muestra una propuesta enfocada a la creación de 
asociaciones dentro del gremio de personas que se dedican a la labor de 
reciclar en la ciudad capital (Bogotá, D.C.), específicamente en la locali-
dad de Bosa, lugar donde se puede evidenciar el apoyo colectivo de la 
comunidad, lo que constituye una forma de recuperación rentable y efi-
ciente, posible en aras de lograr un crecimiento y un respaldo en procura 
de un emprendimiento entre este grupo asociado, conformado por reci-
cladores de oficio permanente, que viven diariamente de la experiencia y 
cuentan con las respuestas o mecanismos reales para que el enfoque de 
la organización conlleve a un emprendimiento exitoso, desde el punto de 
vista del fuero personal, hasta la colectividad que integra las comunida-
des dentro de la ciudad.

Sobre el fundamento que precede se sustenta el trabajo de investiga-
ción, partiendo como primera medida del concepto de “basura” como 
fuente que permitirá determinar el alcance de la problemática del control 
del reciclaje en la ciudad de Bogotá D.C. En tal sentido el punto de partida 
de dicho concepto obedece a una visión paradigmática de la sociedad en 
consonancia con una posición política, económica y ambiental mayor-
mente arraigada en la población, y aceptada a través de los años. 

No obstante lo anterior, dada la problemática del calentamiento global 
y de los movimientos ecologistas, el término “basura” adquiere una resig-
nificación, al convertirse en una oportunidad para desarrollar proyectos 
de emprendimiento que eleven la calidad de vida de quienes se dedican 
a reciclar los productos desechados por el ciudadano común, creándose 
de esta manera los escenarios perfectos para la ejecución y materializa-
ción de negocios rentables, eficientes e innovadores.

Partiendo de lo anterior, el presente proyecto pretende explorar las 
diversas situaciones que se presentan dentro de estos grupos de per-
sonas que se dedican a la labor del reciclaje a fin de construir planes 
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estratégicos para la solidificación de dicho gremio trabajador, de con-
formidad con las necesidades expuestas y evidenciadas dentro de la 
población, y, en consecuencia establecer políticas necesarias de orden 
axiológico que conduzcan al establecimiento de las relaciones inter-
personales y laborales para la búsqueda de un bien común, a propó-
sito de la estructuración legal y constitucional con la que se cuenta 
para ello.

Problemática que atraviesa el sector 
del reciclaje en Bogotá D.C.

Los recicladores o bien llamados recuperadores ambientales juegan un 
papel vital en la sociedad y en la consolidación de una economía circular, a 
través de su trabajo y su funcionalidad.

De acuerdo con las cifras obtenidas de la Superintendencia de Servicios 
Públicos, este oficio se ha convertido en una nueva modalidad de trabajo, 
puesto que en la ciudad de Bogotá existen aproximadamente 30.000 re-
cicladores de oficio, lo cual ha permitido transformar el concepto de los 
residuos sólidos en el país, al constituirlos en un material aprovechable, 
alcanzando así una oportunidad de emprendimiento verde, que adicio-
nalmente garantiza su mínimo vital, que contribuya a la dinamización 
de la economía impulsando un nuevo modelo de desarrollo sostenible 
incluyente.

A lo anterior debe añadirse que, en la ciudad de Bogotá la necesidad de 
reciclar se ha venido incrementando por parte de diversas organizacio-
nes, comunidades, personas, y en general por toda la sociedad, en tanto 
que proporcional a dicho incremento se evidencia el aumento de dese-
chos en el casco urbano y rural, afectando sustancialmente y a grandes 
niveles la situación ambiental. Uno de los puntos más críticos se presenta 
actualmente en el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en la localidad 
de Usme del Distrito Capital; dicha problemática ha sido una de las refe-
rencias de mayor impacto para el sector ambiental y de mayor estudio 
institucional en el país.

El exministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, por su parte, 
afirma que Colombia sigue avanzando en la gestión integral de residuos y 
que para el efecto se ha fijado la ruta correspondiente a través del CONPES 
3874, aclarando que en el país se generan 3,6 millones de toneladas de 
residuos al día. En promedio se recicla un 17 %, cuando hay países en los 
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que la cifra es del 25 % y en otros está llegando al 90 %. “Colombia tiene que 
prepararse, tenemos que tomar medidas hoy porque en aproximadamente 
cinco años muchos de los rellenos o sitios de disposición de residuos van a 
copar su capacidad, entre otros factores porque estamos generando resi-
duos a ritmos muy altos” (Murillo, 2017).

Para consolidar la labor anterior, la participación de los recicladores re-
sulta trascendental, pese a la situación de discriminación a la que se en-
frentan en su quehacer diario, razón por la cual se hace necesario imple-
mentar y mejorar criterios de asociatividad, que, de acuerdo con las cifras 
del Ministerio, no alcanzan el 33 %. En el caso de Bogotá, como ejemplo, 
se calcula que hay aproximadamente 21.200 recicladores de oficio, de los 
cuales solo 5.800 están organizados y, de acuerdo con el directorio de 
organizaciones de recicladores publicado por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos2 (UAESP), existen 137 organizaciones.

2 La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) tiene por objeto garantizar la prestación, coor-
dinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovecha-
miento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del 
Distrito y el servicio de alumbrado público. (Hábitat, s.f.). 



2726

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

¿Cómo se puede solucionar?

Partiendo de la investigación, se puede evidenciar una clara problemáti-
ca en la localidad de Bosa, referente a la falta de inclusión y reconocimiento 
social y político de los trabajadores del reciclaje, que día a día arriesgan su 
vida y su salud, a fin de preservar un ambiente sano y sostenible para la co-
munidad. En tal sentido, prevalece la necesidad de una institucionalización 
del gremio trabajador del reciclaje a nivel nacional y en el caso específico 
en lo que refiere a la localidad de Bosa. 

Allí, pese a la ardua labor de dichos ciudadanos, que, sin la posibilidad de 
asociarse, buscan por su cuenta una sostenibilidad económica y ambien-
tal, la cual ha sido discriminada y devaluada en sus derechos y el acceso a 
la seguridad social, dentro del ámbito laboral. Dicho reconocimiento debe 
materializarse en las oportunidades que ofrecen las instituciones y la ley de 
cara al mejoramiento de la calidad de vida y la de sus familias. 

Por otra parte, se pudo constatar, que si bien es cierto existen dispo-
siciones legales que contribuyen a la protección de los derechos de las 
personas, imponiendo límites al comportamiento adverso, y reconocien-
do de cierta medida el fuero especial de algunos trabajadores del país, 
es claro que no ha sido suficiente el desarrollo legislativo y jurisdiccional, 
que permita una especial garantía al gremio de los trabajadores del re-
ciclaje. La falta de articulación de las instituciones ha permitido que los 
mismos ciudadanos que ejercen dicha labor sean relegados y etiqueta-
dos como individuos sin ningún tipo de valor, que pese a su contribución 
a la preservación de un desarrollo sostenible, no han logrado sobresalir 
dentro de la sociedad, lo cual limita su acceso a la justicia, al derecho de 
asociarse, a su integridad y a todos aquellos derechos conexos forman 
parte integral del ordenamiento. 

En tal sentido, podría plantearse una alternativa de solución, basada en 
la constitución de una asociación mutual, de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas de economía solidaria, a fin de que dichas personas se asocien 
y refuercen su labor con garantías de protección a sus derechos.

Las asociaciones mutuales, por su naturaleza sin ánimo de lucro, no 
solo permiten encauzar un plan específico, si no que aportan a la comu-
nidad alternativas de solución, que en el caso que nos ocupa resultan 
muy acordes y pertinentes a la problemática suscitada. Los trabajadores 
del reciclaje no solo buscan un estado de bienestar propio, sino que su 
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labor afecta positivamente a la comunidad, en tanto que evitan un mayor 
impacto en el manejo de residuos sólidos y en suma optan por un mejor 
y mayor aprovechamiento de los desechos, con su ingenio y creatividad. 

No obstante, lo anterior, al no contar con las políticas suficientes para 
agremiarse como es debido, su labor, como se ha reiterado, se ve relega-
da y discriminada, razón por la cual las asociaciones de economía solida-
ria forman parte especial dentro de la propuesta de investigación. 

  
Recomendaciones 

La recomendación es que a través de estrategias pedagógicas en la lo-
calidad de Bosa se logre focalizar a la población trabajadora del reciclaje, 
a fin de persuadirlos de articular esfuerzos que les permitan presentar 
sus necesidades con respecto a la posibilidad de asociarse, por medio de 
acuerdos de corresponsabilidad evaluadas de forma correspondiente por 
las autoridades nacionales y distritales.

De esta manera las autoridades competentes estarán alerta sobre la 
práctica del reciclaje y podrán brindar las herramientas para el mejo-
ramiento no solo de su actividad, si no de la calidad de vida de cada 
trabajador.  Así mismo en aras de establecer políticas públicas que per-
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mitan proteger los derechos de los recicladores, se recomienda instar a 
las autoridades locales de Bosa, así como a los mismos trabajadores del 
reciclaje, a fin de que presenten un proyecto de ley ante el Congreso de 
la República, como órgano legislativo por excelencia, para que determi-
ne la viabilidad de constituir una asociación mutual por cada localidad 
del Distrito Capital, y en consecuencia se consolide el trabajo de dichos 
ciudadanos que de forma organizada podrán contribuir en una mayor 
medida a las comunidades de la región.

Conclusiones

La contaminación es una problemática social que no solo aqueja a las 
ciudades de los países considerados como potencias mundiales, sino al 
mundo entero, y está en manos de la población mundial brindar algún 
tipo de solución, que aunque no acabe con el problema por comple-
to, sí pueda generar cambios; inclusive, a partir de pequeñas obras se 
puede fomentar y fortalecer el reciclaje y reconocer la importancia de 
la labor de quienes ejercen este oficio como un trabajo sostenible, que 
no solo les permite tener ganancia, sino que produce un impacto am-
biental positivo.

Existen muchas maneras de reaccionar, muchos tipos de uniones con las 
que se puede actuar, y esta es tan solo una propuesta que genera un pe-
queño cambio, pero con un gran impacto. ¡Apoya, cree, cuida y recicla!
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Resumen
 

El presente texto aborda desde una mirada reflexiva los procesos de 
privatización del agua que interviene en la vida de los campesinos de 
Boyacá, así como el uso del líquido, su distribución, los actores, priva-

dos, públicos, comunitarios que se encuentran al interior de los territorios. 
Lo anterior se plantea haciendo un breve recorrido del contexto, además 
del conjunto de estrategias de resistencia desde la comunidad en defensa 
de sus recursos. A continuación, se presenta una serie de preceptos que 
contribuyen al anclaje de la privatización del agua con la observancia de los 
derechos y el control estatal, entre otras, lo cual incide en la forma en que 
Trabajo Social se relaciona con las temáticas ambientales, bajo la concep-
ción de transformaciones del actuar y pensar, respecto a la relación actual 
del agua en los cambios vivenciales de las comunidades, ante las nuevas 
problemáticas sociales de carácter hídrico.

Palabras clave: privatización del agua, derechos, resistencias, poder, Traba-
jo Social.

Introducción

¿Natural o embotellada?, el agua dulce es un recurso finito, que está dis-
ponible ante las miradas macro de diversos actores que no dimensionan 
su importancia; no obstante, este líquido en la actualidad se estipula como 
uno de los más importantes para la vida, por ello los actores que lleguen 
a utilizar este recurso deberán plantearse si dejarán a las ciudades, muni-
cipios, territorios urbanos o rurales en un ambiente de miseria o si, por el 
contrario, brindarán herramientas para crear equilibrio. El sistema de con-
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trol actual se enmarca en los mínimos vitales del agua, proporcionando a 
nivel nacional e internacional justificaciones jurídicas que son cada vez más 
estrictas y limitantes. En primera instancia se presentan las concepciones 
que sustentan la privatización del agua y los derechos sobre la misma a 
nivel general, hasta el avance específico en las políticas nacionales colom-
bianas, posteriormente, se abordan  reflexiones y situaciones respecto a las 
acciones desde las comunidades para preservar el recurso hídrico; de igual 
manera, se reconoce las posibilidades que Trabajo Social puede desarro-
llar en su quehacer; sin embargo ¿ Está preparado realmente el profesional 
para enfrentar los retos que involucran al agua o va a seguir en medio de 
los procesos de control estatal? 

La privatización del agua 
y el derecho del agua 

Todo ser biótico depende del “agua” para vivir, sin embargo las herra-
mientas, instrumentos y estructuras para el manejo del líquido en el siglo 
XXI ubicadas al interior de cada territorio, están reguladas por mecanismos 
del Estado o por entes privados que hacen uso del poder económico o de 
estrategias corrosivas, eliminando de manera sustancial la participación 
directa de las comunidades. En consecuencia, la privatización del agua es 
considerada, según (2015, citado por Zambrano, 2016) como prácticas en 
el territorio de robo de agua y despojo, en las cuales se menosprecian los 
ciclos hídricos de la naturaleza, su función en los territorios, su importancia 
ecológica, y se niega el acceso al agua a las comunidades u otras personas 
para satisfacer sus necesidades (p. 19). 

Por otra parte, Arrojo (2012) señala que la privatización del agua es 
una herramienta de los gobiernos e instituciones públicas ante una dis-
minución de sus capacidades financieras, por lo que decide vender sus 
recursos, en donde se privatiza y concesionan los servicios básicos, re-
duciendo sus responsabilidades, prioriza el alivio financiero, además de 
utilizar políticas desreguladoras y privatizadoras para llevar a cabo su 
accionar. 

En este camino, el anterior autor manifiesta algunos de los modelos de 
privatización del agua: 

• En Chile, bajo la dictadura de Pinochet, el naciente neoliberalismo lle-
va a privatizar los ecosistemas acuáticos (Código de aguas).

• En el Reino Unido, Thatcher promovería privatizar las infraestructuras 
urbanas de abastecimiento y saneamiento.
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• OFWAT “Autoridad de Regulación de Servicios de Agua” reconocido 
como el regulador económico del sector del agua en Inglaterra y 
Gales.

• El modelo francés fue expandido por el mundo con el apoyo del 
Banco Mundial, donde los ecosistemas acuáticos como las princi-
pales infraestructuras de regulación, conducción, distribución y sa-
neamiento quedan bajo dominio público. Los privados aspiran a la 
concesión de gestión del servicio, con la estrategia de partenariado 
público-privado, conocida por las siglas PPP (Public-Private-Partner-
ship) (Arrojo, 2012).

Sin embargo, estas perspectivas se han reforzado desde la declaración 
final del Foro de New Delhi, el cual centraba el problema del agua en la 
importancia de su conservación y control a través del sistema público, 
acudiendo al Acuerdo General de Comercio de Servicios, frente a la pre-
tensión de los Estados industrializados EE.UU., UE y la OMC-Organización 
Mundial del Comercio (Vidal de Llobatera, 2004, 101).

Cabe anotar que el acceso al agua limpia y saneamiento se encuentra 
sustentado desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 6, 
enfocado en la escasez del agua y posible crecimiento por el cambio cli-
mático, de igual forma desde 1990 acapara la mirada del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2015); su propósito se centra en ga-
rantizar a todo el mundo el agua potable, asequible y segura para el 2030, 
con la premisa de inversión en infraestructura, promoción de la higiene e 
instalación sanitaria. Así mismo, el pronunciamiento de la ONU - Asamblea 
General de las Naciones Unidas con la Resolución 64/292 del 2010: 

el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, y 68/157, 
de 18 de diciembre de 2013, titulada “El derecho humano al agua potable y el 
saneamiento”.

En este camino, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales adoptó la Observación General en el 2002 sobre el derecho al agua, 
en el Art.1: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida hu-
mana digna”.

Por lo tanto, Colombia responde a estas dinámicas, envueltas en una se-
rie de medidas que reglamentan el medio ambiente, y el acceso al agua 
para las poblaciones, planteando desde el Congreso en conjunto con el 
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Ministerio de Ambiente la Ley 23 de 1973, a través del Art. 3. En el que se 
consideran bienes contaminables el aire, el agua y el suelo. Así como, la Ley 
373 de 1997, bajo los postulados de la regulación obligatoria un programa 
del recurso hídrico bajo la premisa de ahorro y uso eficiente del líquido; 
por otra parte, se evidencia en la Ley 1151 de 2007, el control establecido 
del Estado frente a las estructuras de los acueductos en el Art. 111. De igual 
forma, la Ley 142 de 1994 en el Capítulo II, mediante el Art. 14.

Servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de 
agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. Tam-
bién se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como capta-
ción de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción 
y transporte.

En consecuencia el papel de diversas entidades han llevado a la confor-
mación directa de políticas internacionales y nacionales que han ido au-
mentando progresivamente; Colombia, aunque cuenta con gran cantidad 
de recursos hídricos, realiza divisiones entre los diversos contextos (urba-
no-rural), donde se fusiona la privatización del agua con los derechos, este 
último como ente que invade la vida de las personas en todo su ser, así las 
comunidades del occidente de Boyacá no son inmunes a dichas medidas.
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El “agua” en el occidente de Boyacá

En Colombia desde los años 80 se evidencia una menor intromisión del 
Estado en la productividad, provocando una mayor participación privada 
en sectores públicos (Herz,1995, p. 1); de esta manera, siguiendo al sector 
de saneamiento y agua potable se enuncia una baja incidencia en el pro-
ducto interno bruto, durante el período 2001-2009; así como, en su clasifi-
cación geográfica frente a la prestación de los servicios de alcantarillado y 
acueducto; siguiendo a Salinas ( 2011): 

se ha brindado el servicio por operadores especializados públicos y privados 
los cuales reflejan un 20 % correspondientes a municipios de más de 10 mil 
habitantes; no obstante, los municipios con menos de 10 mil habitantes, a 
través de empresas municipales o ente territorial directamente; sin embargo 
el panorama en la zona rural la prestación se realiza a través de asociaciones 
de usuarios principalmente locales (p.7).

Entonces es pertinente señalar que estos procesos tienen una influencia 
social directa en la vida de los habitantes, regidos por la división humana 
que lleva a percibir al otro como enemigo si no se integra a las decisiones 
de desarrollo de la nación. El departamento de Boyacá no ha sido ajeno a 
este proceso, en consecuencia se reconoce por parte de la Gobernación de 
Boyacá (2012) la distribución hidrográfica, la cual conecta hacia el occiden-
te de Boyacá con el río Magdalena, el Suárez, Minero, laguna de Fúquene, 
constituida por los municipios: Chiquinquirá, Caldas, Saboyá, San Miguel 
de Sema, Buenavista, Briceño, La Victoria, Muzo, Coper, Maripi, Quípama, 
Tununguá, Otanche, Pauna, San Pablo de Borbur, marcados en su mayoría 
por la guerra verde 1980-1990 (Flórez, 2015). 

En estos territorios, las poblaciones presentan una diversidad en su ac-
tividad económica; según El campesino (2019), estarían vinculadas a la 
minería, la gastronomía, el agroturismo rural, la agricultura y la ganade-
ría, entre otros. Ante este atractivo sectorial, el agua se convierte en un 
recurso preciado para los diferentes sujetos del territorio, por ende, ¿las 
estructuras del acueducto se convierten en un medio de control impues-
tas por entes gubernamentales para mostrar su poder ante la población? 
¿Las empresas públicas y privadas se unen para usar las normativas en el 
control del accionar comunitario del occidente de Boyacá? para indagar 
en estas cuestiones es importante reconocer actores internos que tienen 
incidencia en el manejo del recurso hídrico, estos son de corte estatal, 
como lo refiere (1999, citado por Muñoz, 2008) “el poder tienen en co-
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mún: la centralización institucional, la emergencia de nuevos conoci-
mientos y la difusión capilar de los efectos del poder a través del cuerpo 
social entero” (p. 3). En este aspecto, puede percibirse que las institucio-
nes toman control de los diversos sectores hídricos y la población local 
es acogida como un conjunto de elementos que se pueden vincular al 
régimen general, alimentando las intervenciones concertadas mediante 
las leyes que incluyen cambios de actitud (Foucault, 2006, p. 414).

Cabe anotar que la esfera hídrica es evidenciada como “gubernamentali-
dad ecológica” en la cual todas las formas de vida son objeto de una racio-
nalidad, con la recopilación de cálculos estatales destinados a la seguridad, 
como efecto de la normalización y disciplina de la población (Ruther, 1999, 
28). Por ello, de acuerdo con la Gobernación de Boyacá y el Grupo de Cali-
dad de Agua (2018), se encuentra en riesgo hídrico (falta de abastecimien-
to de agua a la población): 

en una escala media la unidad de servicios públicos de acueducto alcan-
tarillado y aseo del municipio de Briceño, la unidad administradora de 
los servicios públicos domiciliarios de Caldas-Boyacá y Aguas con futuro 
S.A. E.S.P de Saboya. En un riesgo bajo la empresa de servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y aseo de Coper, la unidad de servicios 
públicos domiciliarios del municipio de la Victoria junto al municipio de 
Tunungúa con la unidad municipal de servicios públicos domiciliarios. 
Sin riesgo hídrico, se presenta  la empresa de servicios públicos de Bue-
navista S.A. E.S.P, en Chiquinquirá la empresa industrial y comercial de 
servicios públicos de Chiquinquirá, la unidad administradora de servicios 
públicos del municipio de Maripi, unidad de servicios públicos domicilia-
rios del municipio de Muzo, en el municipio Otanche con la empresa de 
acueducto alcantarillado aseo y servicios complementarios de Otanche 
S.A.S. aguas Otanche, mientras que en Pauna con la junta municipal de 
servicios públicos del municipio de Pauna, en Quípama se encuentra la 
unidad de servicios públicos domiciliarios de agua potable, alcantarillad 
o y aseo de Quipama, así como la administración pública cooperativa 
empresa solidaria de servicios públicos - San Miguel de Sema o la unidad 
de servicios públicos domiciliarios de San Pablo de Borbur (pp. 1-5).

En consecuencia, la relación desproporcional entre los entes guberna-
mentales, los privados y la población del occidente de Boyacá, provoca 
una distribución desigual del líquido, aclarando que solamente se expre-
sa  en el pequeño grupo de entidades señaladas anteriormente, avaladas 
desde las concepciones legales, que se aceptan y se siguen utilizando 
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en el territorio; así, las poblaciones se siguen comportando bajo los in-
tereses macrosociales que no permiten la creación de nuevas formas de 
coexistir. No obstante, ¿que sucede con los habitantes que viven sin una 
gota de agua o que tienen que esperar ciertas horas para obtener el pre-
ciado líquido? ¿Si no se paga por el agua, no se tiene el servicio de agua? 
¿Qué tendría que hacer la población al respecto?

Perspectivas de resistencia

Las comunidades intentan resistir, en sus tierras, donde está su historia, 
memoria e identidad, por eso, la necesidad de mantener el equilibrio huma-
no-naturaleza, ha llevado a pensar una serie de perspectivas para dar una 
respuesta a las exigencias y demandas sociales frente al acceso al agua; así, 
la llegada de las concepciones críticas, el feminismo, la problematización o 
las mismas epistemologías del sur a las poblaciones se han marcado por la 
utilización de la movilización social, como una herramienta de resistencia, 
como se evidencia desde la Gobernación de Boyacá (2020)  con el momen-
to social del 15 de  junio de 2018 cuando el municipio de Caldas promovió 
procesos de organización y a la movilización para detener la maquinaria 
de la empresa polaca Geofizyka Torún que contaba con una aprobación 
del Gobierno; enseguida para el 19 de junio, se llevó a cabo una audiencia 
pública, en el Coliseo de Deportes de Chiquinquirá, para corroborar frente 
al Gobierno nacional su rechazo ante cualquier intento o acción que sea un 
riesgo el bienestar colectivo, dando prioridad al recurso hídrico. Aunque 
lo señalado anteriormente es un momento de detención de acciones, no 
evita que se sigan moviendo las diversas superestructuras en actuaciones 
sutiles de control de recursos hídricos, en la zona boyacense.

Por otra parte, la concepción del proceso del ciclo hidrosocial (ecología 
política) que se ha venido extendiendo por diversos países latinoamerica-
nos planteado desde Swyngedouw (2009) citado en Langhoff, Geraldi & 
Rosell, (2017) puede entenderse como un proyecto de generación de orga-
nización socioambiental alrededor del agua en torno al acceso más demo-
crático al recurso, en donde es posible estudiar las tensiones y las relacio-
nes de poder que se crean y expresan (p. 148). 

Este es uno de los indicativos que intenta acoger las diversas situacio-
nes sociales de las comunidades, en este caso municipales, sin embargo  
hay un desfase entre la teoría y la práctica, ya que la resistencia cons-
tante mantiene un pensamiento de equilibrio naturaleza- humano, pero 
no se percibe un alcance mayor en la praxis, siendo actos de contención 
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ante un ataque directo a la forma de vida, de allí, surgen paralelamente 
más entes reguladores del Estado como lo denota Corpoboyacá (2020) el 
“Plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos en 
la jurisdicción de Corpoboyacá” o la Política Nacional de Gestión integral 
de Recurso Hídrico, la cual da control a las macrocuencas, microcuencas 
y el agua subterránea.

Dichas medidas comunitarias, se envuelven en la poca visualización de 
los acueductos comunitarios, las alternativas se mantienen en una posición 
inferior a las normativas; entonces los entes como las JAC “se encuentran 
regidas por su propio reglamento, siempre y cuando el mismo no contra-
ríe norma alguna” (Defensoría del pueblo, 2013, 30). Se puede corroborar 
que cualquier instancia social desde un líder comunitario hasta las diversas 
organizaciones se quedan atrapadas en los designios constitucionales, no 
obstante el derecho al agua en Colombia se limita a las especificaciones de 
cumplimiento de un mínimo básico, estipulado desde instituciones de po-
der que buscan dar respuesta a ciertos intereses, por ello, estar en contra a 
las diversas medidas estatales los convierte en un foco social para eliminar, 
disipar, contener o tergiversar.

Trabajo social 
en los recursos hídricos

Ante este panorama, los profesionales mantienen una responsabilidad, 
que se alza ante los momentos de crisis, en este caso hídrico, por lo tan-
to, si una comunidad se encuentra en un periodo de sequía o de lluvia, se 
mantienen los procesos de resistencia al interior de los territorios. Cabe no-
tar, que los trabajadores sociales de diversos ámbitos estarán afrontando 
o tomando decisiones desde distintas partes sociales y ellos tendrán que 
asumir una postura positiva o negativa, que los lleva a dilemas que invaden 
muchas veces su esfera personal. 

Aunque se mantiene la perspectiva de estar junto a la población, brin-
darles una voz y contribuir positivamente en sus vidas, en el aspecto del 
agua la profesión se ha limitado a actuaciones de gestión del recurso hí-
drico, que “pueden actuar en la modificación de los hábitos y acciones que 
contaminan la Cuenca hídrica” ( Vigo, Ledesma & Segura, 2013, 2), en esta 
línea se mantiene un contacto directo con el área ambiental; no obstante, 
los trabajadores sociales según la IFSW (2020) se encuentran bajo “los prin-
cipios de los derechos humanos, la justicia social, la responsabilidad colectiva 
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y el respeto a la diversidad”; por eso garantizar el derecho al agua debería ser 
una de las bases que integra la vida de la sociedad. 

Por otra parte, el recurso hídrico se acciona desde  elementos de la po-
lítica pública, en diversos programas, estrategias o proyectos, que relacio-
nan organizaciones, afectando el accionar del trabajador social, desde la 
unión privada y estatal, esto no quiere decir que se debe restringir a estas 
esferas, pero desde el momento de ejercer la carrera debe ser consiente 
de los dilemas que puede llegar a enfrentar en un sistema como el actual, 
donde su vida estará ligada a las dinámicas de la producción y las norma-
tivas; igualmente el uso de las tecnologías homogeniza el proceso digital 
de observación de la población, por ende la integración del conocimiento 
en la praxis debe provocar una serie de debates que llegue a obtener al-
ternativas de intervención en las problemáticas, que vayan más allá de la 
movilización social ¿acaso eso es lo que quiere el Estado? Movilizarse les da 
más herramientas, tiempo de preparación de estrategias, discursos, poder 
para regular los procesos, que muchas veces usan el diálogo como medio 
de sometimiento que se destina bajo las normas, además responde a mo-
mentos específicos, sin contar con una estrategia a mediano y largo plazo 
que involucre constantemente a la población.

Para concluir, el Trabajo Social se ha quedado atrás ante los procesos 
hídricos, los cuales son de gran importancia en la actualidad, aunque se 
restringe desde la perspectiva técnica del acueducto, que están presentes 
en todas las zonas del territorio del occidente de Boyacá, se evidencia así, 
que el derecho al agua muchas veces es deficiente, controladora, de esta 
manera no llegan a los diversos sectores alternativas para afrontar dichos 
acontecimientos, entonces ¿Es posible que las poblaciones rurales llegaran 
a encargarse de los recursos hídricos?¿El Estado llegaría a acuerdos con las 
comunidades y lograría abastecer la demanda urbana? 

Conclusiones

• El control estatal del agua se convierte en eje biopolítico que no permite 
a los territorios vivir de una forma libre, en ello las decisiones se direccio-
nan por perspectivas de las ciencias exactas, sin considerar que el recurso 
hídrico es una pieza esencial en el ámbito social, que necesita discusio-
nes, debates, otros, desde las ciencias sociales.

• Es importante considerar desde Trabajo Social que los derechos huma-
nos y la privatización se mantienen unidos en el sistema actual, no obs-
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tante evitarlos es imposible, pero se necesita pensar en alternativas que 
permitan inmiscuirse sin causar daño en los otros o en sí mismos.

• Los acueductos de Boyacá manejan sistemas domiciliarios que son avala-
dos por los entes gubernamentales, sin embargo, se sigue respondiendo 
a niveles de control exorbitantes y a intereses que dejan de lado el acceso 
comunitario del líquido. 

• Entre menor sea la cantidad de alternativas o expresión de las comunida-
des, se llega a la neutralidad total de la población, mientras que brindar-
les una voz permitirá que exista una transformación en la manera como 
se percibe de la vida al interior de los territorios.

• El Trabajo Social necesita integrarse de forma constante en los procesos 
sociales de las comunidades, de diversas zonas rurales y urbanas del oc-
cidente de Boyacá, los cuales tienen formas de resistencia que no son 
reconocidos, se mantienen ocultos del radar social nacional.

• Lograr un alcance mayor en el equilibrio naturaleza-humano, de tal for-
ma que se comprenda la importancia actual de reconciliación con una 
vida sencilla que se relacione con la tierra, evitando la división histórica 
existente entre lo urbano y lo rural.

• Todas aquellas instituciones que vayan a estar a cargo de los recursos hí-
dricos necesitan contar con el aval directo de las comunidades, donde se 
realice un trabajo mutuo de interrelación, en donde sus decisiones sean 
vinculantes y sean ellos quienes tomen las decisiones pertinentes para 
su manejo.
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Las relaciones sociales en la 
inclusión social y educativa de estudiantes 
con discapacidad cognitiva leve
Ana María Sastoque Uribe  - María Elena Lanza Martínez* 

Introducción

La inclusión de las personas con discapacidad (PCD) es un tema relativa-
mente reciente. En la Edad Antigua se concebía a las PCD como sujetos 
prescindibles e inservibles de acuerdo con el pensamiento de incapa-

cidad para contribuir a la sociedad, es en este entonces que se marca el es-
tigma de inferioridad, se les rechaza, vulnera, margina y excluye de la vida 
social. A mediados del siglo XX surge otra concepción de la discapacidad 
desde el término salud/enfermedad atribuido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS); este campo comienza a ser estudiado desde una postura 
netamente médica en la que se busca la rehabilitación del individuo para la 
inserción a la sociedad, se crean instituciones especializadas para el mane-
jo de la población con discapacidad en diferentes ámbitos como el educa-
tivo desde el modelo de “educación especial”, que por un lado contribuyó 
en la visualización de las capacidades del sujeto para aprender, y por otro, 
siguió reproduciendo procesos históricos de segregación por inferioridad. 

Para resarcir lo anterior surge la integración bajo el concepto de Necesi-
dades Educativas Especiales (NEE), que significó un gran avance para ge-
nerar reconocimiento a la vida social en el ámbito académico de las PCD. 
Este nuevo término se tergiversó en la medida que se empleó para referirse 
a la ubicación de la población diversa en centros académicos sin tener en 
cuenta la adecuación del entorno al sujeto, situación que lleva a pensar en 
las PCD como portadoras de problemas. 

Es por ello que en los años ochenta aparecen una serie de reformas 
y el término se modifica a “inclusión”, que dentro de las aulas regulares 
no quedó relegado solo a las adaptaciones del medio para suplir las ne-

* Programa de Trabajo Social, Semillero Epistemes, comprensión y acción, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.



4544

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

cesidades de todos y todas, sino que también acogió diferentes facto-
res sociales como la interacción con los otros; como lo manifiesta Cros-
so en 2014 “atiende mucho más las necesidades intelectuales, sociales y 
emocionales mediante una interacción regular con un grupo diverso de 
estudiantes”, sin embargo lo enunciado en la historia modificó procesos 
internos de los individuos que permean la forma de relacionarse con los 
demás e implica un proceso de concepción mental del otro que incidirá 
en la relación de forma positiva o negativa.

Palabras clave: inclusión educativa y social, persona con discapacidad, re-
laciones sociales, trabajo social.

 
Planteamiento del problema

La inclusión de las PCD en la educación no solo se da en el aspecto 
pedagógico, sino que también se desarrolla con relación a factores psico-
sociales tales como las interacciones con los otros, el aprendizaje de roles, 
la asunción de valores, etc. (Craig & Baucum, 2001; Gross, et al., 2007; Han-
sen, 2003, citados por Bautista,Turnbull, Saad & Vidal, 2016).

En tanto, la inclusión desde la parte relacional a nivel nacional se con-
sidera un reto, ya que los actores al participar en el ambiente escolar 
traen consigo representaciones y percepciones de las PCD que propician 
el alejamiento o cercanía con esta población (Bautista, Turnbull, Saad & 
Vida, 2016). En concordancia y de acuerdo con la investigación desarro-
llada por Bautista, Turnbull, Saad & Vidal denominada “La interacción de 
alumnos con discapacidad y sus pares en la escuela regular” se encontró 
que las relaciones de los PCD en el ambiente escolar se propiciaban por 
diferentes tipos de constructo, entre ellos: relaciones de hostilidad y de 
indiferencia, que ocasionan en los individuos la incapacidad de estable-
cer una interacción mutua, provocando diferentes formas de violencia.

Dichas relaciones se producen por el temor a lo diverso, y como con-
secuencia rechazarlo y menospreciarlo (Bautista, Turnbull, Saad & Vidal, 
2016). Por ende, las relaciones que se generan entre PCD, compañeros, y 
demás miembros participantes del ámbito escolar, se caracterizan por la 
discriminación, estigmatización, exclusión social en el mismo proceso edu-
cativo de las PCD.

Al no darse de forma adecuada las relaciones sociales de las PCD con los 
demás estudiantes, se provoca una falla en el proceso de inclusión social y 
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educativo que puede provocar acciones o situaciones de exclusión gene-
rando deficiencias en la garantía de algunos derechos fundamentales de 
dicha población que se encuentran consignados en la Constitución Política 
de Colombia y en la Convención de Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, como la educación.

Esta investigación le permite al Colegio Villemar El Carmen IED visualizar 
las deficiencias en cuestión de inclusión, con el propósito de que el mismo 
plantel educativo opte por desarrollar estrategias de intervención para el 
logro de la misión y visión institucional; y desde el trabajo social se fortalez-
ca y amplíe la visión del campo de la discapacidad específicamente en los 
procesos de inclusión desde una óptica relacional, pues al revisar experien-
cias, intervenciones e investigaciones, el tema es limitado, poco visualizado 
y reciente en el área de las ciencias sociales.

Objetivo general

El objetivo de la investigación es analizar las relaciones sociales existen-
tes entre estudiantes con discapacidad cognitiva leve y sus compañeros 
del grado sexto en los procesos de inclusión social - educativa llevados a 
cabo dentro del Colegio Villemar El Carmen IED.

Objetivos específicos

	Caracterizar a los alumnos con discapacidad cognitiva leve y sus com-
pañeros del grado sexto del Colegio Villemar El Carmen IED.

	Reconocer las relaciones existentes entre estudiantes con discapacidad 
cognitiva leve y sus compañeros de grado sexto.

	Identificar las percepciones de los estudiantes regulares respecto a los es-
tudiantes con discapacidad cognitiva leve que les permiten relacionarse.

	Reconocer las prácticas de inclusión social - educativa implementadas en 
el colegio Villemar El Carmen IED y las perspectivas de algunos profesores.

Referentes teóricos

La inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educativo se ha 
dado desde distintas perspectivas. Para poder comprender cómo se dan las 
interacciones de los estudiantes con discapacidad y otros actores de la comu-
nidad educativa dentro del proceso de inclusión, es importante definir algu-
nos conceptos claves en el tema de investigación, como son: discapacidad, 
discapacidad cognitiva, inclusión social, inclusión educativa, interacción con 
los otros, relaciones sociales, los tipos de relación en la inclusión educativa. 
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Se toma principalmente la concepción de discapacidad desde el modelo 
social de Agustina Palacios (2008), el cual se ha venido desarrollando desde 
los años ochenta del siglo pasado. Este se basa en el limitante de la socie-
dad en su adaptación a las necesidades de los diferentes grupos existentes, 
en este caso de las PCD, que impide un desarrollo equitativo con respecto 
a los demás grupos sociales. Los principios fundamentales atribuidos en el 
modelo social son la inclusión y aceptación de las diferencias; ya no se ve a 
la persona desde sus limitaciones, sino desde sus capacidades. Se comien-
za a ver la inclusión de una manera más amplia, no solamente en el ámbito 
utilitarista laboral, sino también desde lo educativo que debe ser adaptado 
a todos y todas, respetando los derechos humanos (Palacios, 2008). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) por medio de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento (CIF) en el 2001, describe a la discapacidad 
desde un modelo rehabilitador y social, encaminada a solucionar el proble-
ma de las estructuras o funciones corporales, las limitaciones de las activida-
des, referidas a las dificultades que una persona puede tener en la realización 
de sus actividades vitales y por último la restricción de la participación desde 
los problemas que una PCD puede experimentar al involucrarse con otras 
personas de su entorno (OMS, 2001). Según Muntaner, en general la discapa-
cidad se ve desde un enfoque negativo asociado a la desventaja social, pues 
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se centra en la dificultad de la interacción entre la persona con el ambiente, 
el cual tiene la capacidad de influir en el aumento o disminución de las des-
ventajas de las PCD frente a la sociedad (Muntaner, 2001). 

Como principales referentes del marco teórico para definir la discapa-
cidad se retoman Palacios (2008), la OMS (2001) y Muntaner (2001), para 
hablar de las relaciones y tipos de relaciones desde Bautista, Turnbull, Saad 
& Vidal (2016), para discutir la inclusión social se referencia a Hopenhayn 
(2008) quien cita a la Cepal, el Banco Mundial y Sen en el tema de in-
clusión educativa a Muntaner, Unesco, Beltrán y otros, el Ministerio de 
Educación Nacional, la Corte Constitucional de la República de Colombia.

Metodología 

El nivel de investigación corresponde al exploratorio; el enfoque desde el 
cual se realiza la investigación es el construccionismo social de Peter Berger 
y Thomas Luckmann, pues es a través de las interacciones con los sujetos 
que se fabrica el conocimiento; esto influye en la manera en cómo los su-
jetos se relacionan con las PCD. El tipo de investigación es cualitativo, pues 
lo que se pretende es la comprensión de una realidad específica desde las 
subjetividades, percepciones y lenguaje de los individuos implicados en 
ella (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Se utiliza esta tipología para la 
comprensión de las percepciones y las relaciones de los estudiantes con disca-
pacidad cognitiva leve y sus compañeros “regulares” y el análisis de la influen-
cia de las relaciones sociales en los procesos de inclusión social educativa. 

Para la comprensión de dicha realidad, se emplean técnicas como la en-
trevista semiestructurada, la revisión documental, el sociograma, el grupo 
focal y la cartografía corporal. Los instrumentos de recolección de informa-
ción son la caracterización, el cuestionario, el test sociométrico, los diarios 
de campo, las fichas de registro y los fichajes. Como autor metodológico se 
toma a Rodrigo Barrantes (2009) quien propone cuatro fases no lineales de 
la investigación cualitativa: Fase preparatoria (reflexión y diseño del pro-
yecto), Fase de trabajo de campo (acceso al campo y recolección de infor-
mación), Fase analítica (reducción de datos, disposición y transformación 
de datos, obtención de resultados y verificación de conclusiones) y la Fase 
informativa (elaboración del informe).

La obtención de la muestra se realizó de acuerdo a la cantidad de personas 
en condición de discapacidad cognitiva, se identificaron 7 jóvenes en los cua-
tro cursos del grado sexto, y se eligieron a 7 estudiantes regulares de forma 
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aleatoria del mismo grado, de manera que la población fuese equitativa. El 85 
% de la población es de sexo masculino, entre las edades de 11 a 15 años, ha-
bitan en la localidad de Fontibón y asisten al Colegio Villemar El Carmen IED. 

Conclusiones

Al ser un proyecto de investigación en curso, hasta el momento se han 
venido aplicando algunos de los instrumentos propuestos, por lo que se 
tienen resultados parciales:

De los jóvenes a los que se les ha aplicado instrumento de caracteri-
zación, algunos sufren inconvenientes y en ocasiones desventaja en el 
ámbito académico y otros en el relacional, esto permite visibilizar que 
dentro de la inclusión educativa de las PCD se requiere de profesionales 
con estudios en inclusión educativa y de la adaptación del currículum 
educativo. Al aplicar el sociograma, los estudiantes con discapacidad 
cognitiva leve de sexto grado presentan mayor nivel de rechazo y exclu-
sión dentro de las aulas por el desconocimiento de los demás estudian-
tes sobre su condición diferencial.
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