
Capítulo 8

El rol del orientador 
educativo en bienestar 
universitario y modelos de 
orientación psicoeducativa 
en educación superior
The role of the educational counselor in 
university welfare and psychoeducational 
counseling models in higher education

Germán Andrés Torres Escobar*

* Psicólogo y Especialista en Gestión Educativa del  Politécnico Grancolom
biano. Magíster en Pedagogía de la  Universidad de la Sabana. Magíster en 
Psicología Educacional de la  Universidad de Los Andes de Chile.





|  159

Introducción 

En este capítulo se desarrolla el tema del rol que desempeña el  orientador 
educativo en educación superior y el apoyo que les deben brindar a los 
miembros de la comunidad educativa en bienestar institucional. También, 
se describen dos modelos de orientación en el contexto universitario y los 
ejes de trabajo que estos plantean. Para concluir, se propone un estudio 
de caso que el lector debe resolver con ayuda de los conceptos vistos a 
lo largo del capítulo. 

El rol del orientador educativo en  
bienestar institucional 

En las instituciones de educación superior en Colombia se ofrecen progra-
mas de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria, en los 
cuales hay grandes de grupos de estudiantes que se matriculan y que pue-
den oscilar entre los 1000 y 63 000 (Melo-Becerra et al., 2017);  muchos de 
ellos ingresan a estos programas por primera vez con menos de 18 años, 
por lo cual no están preparados para la vida universitaria, en términos 
del nivel de exigencia, manejo del tiempo y prevención de situaciones de 
riesgo, por lo tanto, requieren el apoyo de un equipo de orienta dores edu-
cativos de bienestar universitario que les acompañen, apoyen y  orienten 
en la toma de decisiones, de manera que puedan cursar sus estudios 
de forma exitosa hasta graduarse y lograr vincularse efectivamente a las 
actividades y con personas que hacen parte de la comunidad educativa 
(Obispo-Salazar et al., 2022). 

Generalmente, este equipo de profesionales formados en diferentes dis-
ciplinas, como la psicorientación, la psicología, el trabajo social u otras, 
se encuentra dentro de un área denominada bienestar universitario o 
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 bienestar institucional, la cual se encarga de diseñar y desarrollar ac-
tividades de tipo cultural, deportivo, espiritual, psicológico y de salud 
(Daza Corredor et al., 2020), que buscan brindar experiencias recreativas 
y de aprendizaje, las cuales les permitan a los estudiantes formarse in-
tegralmente como personas, integrarse a la comunidad educativa, tener 
un buen rendimiento académico en sus estudios y prevenir conductas de 
riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas, el contagio de enfer-
medades de transmisión sexual, entre otras (Pinilla Pineda, 2008). 

Para fortalecer la salud física y mental de los miembros de la  comunidad 
educativa, los profesionales desarrollan capacitaciones y talleres  grupales, 
que buscan ayudarlos tomar decisiones acertadas y prevenir conductas 
de riesgo. Algunos de los temas más comunes que se suelen abordar 
en este tipo de talleres son: fomento de hábitos de vida saludables, uso 
 adecuado del tiempo libre, prevención del consumo de bebidas alcohó-
licas y sustancias psicoactivas, prevención de la violencia de género y en 
las relaciones de pareja, entre otros. 

A nivel cultural y deportivo, los profesionales de bienestar ofertan también 
actividades de tipo recreativo y cultural, como: competencias artísticas 
y deportivas, tertulias literarias, promueven ferias de talentos o de em-
prendimiento laboral, y celebraciones de fechas importantes. Todo esto, 
con el fin de potencializar las capacidades de los estudiantes y docentes, 
fomentar el desarrollo cultural y deportivo e incentivar la participación y 
entretenimiento de las personas. 

De igual manera, el equipo de bienestar universitario realiza sesiones de 
asesoría psicológica, para aquellos estudiantes que tengan  problemas aso-
ciados al bajo rendimiento académico, problemas de adaptación al medio 
universitario, deseos de abandonar los estudios y problemas psicológicos 
que estén afectando sus estudios, para ayudarlos a resolver  estos proble-
mas y, de ser necesario, remitirlos a interconsulta externa con psicología 
clínica o psiquiatría cuando se detecten problemas de  salud  mental, como 
depresión o trastornos de ansiedad y a  neuropsicología cuando se identi-
fiquen problemas de aprendizaje como dislexia o  discalculia (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Estrategias de intervención grupales e individuales  
desde bienestar universitario

Estrategias de intervención grupales Estrategias de intervención individuales
• Actividades recreativas y culturales:

 − Artísticas. 
 − Deportivas.
 − De emprendimiento. 

• Talleres de prevención sobre:
 − Conductas sexuales de riesgo.
 − Consumo de sustancias psicoactivas.
 − Violencia de género. 

• Talleres de apoyo académico y social: 
 − Adaptación al medio universitario.
 − Hábitos de estudio. 
 − Lectoescritura.
 − Inclusión y respeto a la diversidad.

• Talleres de promoción de:
 − Estilos de vida saludables.
 − Actividades lúdicas y culturales.
 − Salud mental. 

• Asesorías individuales sobre:
 − Manejo de problemas personales y familiares.
 − Problemas de aprendizaje. 

• Asesorías de apoyo a estudiantes con discapacidad:
 − Auditiva. 
 − Física. 
 − Visual.

• Asesorías de prevención de la deserción y permanencia:
 − Por motivos académicos.
 − Por motivos económicos. 
 − Por problemas de adaptación.

Nota. La tabla presenta las estrategias de intervención grupales e individuales desde bienestar 
universitario.

Fuente: elaboración propia.

A nivel jurídico, la Ley 30 de 1992 (Congreso de la República de Colom-
bia, 1992), en los artículos 117 a 119, establece la importancia de que toda 
institución de educación superior en Colombia tenga programas de bienes-
tar universitario que deben recibir el 2 % de los ingresos económicos de la 
institución para su financiación. Si bien, todas las instituciones de educación 
superior, tienen equipos de bienestar universitario conformados de cuatro 
a doce integrantes, este número de personas no siempre es  suficiente para 
atender e impactar a toda la comunidad universitaria y, por ende, sería 
pertinente que en el futuro se analice la posibilidad de  configurar equipos 
de bienestar universitario en cada facultad, de tal manera que se puedan 
 lograr estos fines y prevenir la deserción estudiantil (Rodríguez Urrego, 2019),  
que es una de las problemáticas que más ha impactado a las instituciones 
de educación superior en las últimas décadas.
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La deserción estudiantil se refiere al abandono de los estudiantes  durante 
uno o más periodos académicos consecutivos de los programas de for-
mación profesional en los que se matricularon (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2009), debido a diversas causas (Rueda Ramírez 
et al., 2020) como: decepción con respecto al programa académico elegido 
en estudiantes muy jóvenes, problemas económicos para pagar el progra-
ma, bajo rendimiento académico en varias asignaturas, y el cruce de los 
horarios de clase con otras actividades de índole laboral y familiar que 
les impiden a los estudiantes cumplir con sus compromisos académicos. 

Otras causas que pueden llevar a los estudiantes a desertar son el ais-
lamiento social o el rechazo por parte de las personas de la comunidad 
universitaria, lo cual, incluso, puede llegar al suicidio (Siabato y Salaman-
ca, 2015), cuando son estudiantes de colegios públicos o sectores rurales 
que han sido becados por el Estado por su buen rendimiento  académico  
o que provienen de familias de bajos ingresos económicos e ingresan a 
instituciones de educación superior privadas de las grandes ciudades, 
donde la mayoría de estudiantes provienen de familias de altos ingresos y 
prefieren no relacionarse con este tipo de estudiantes, porque consideran 
que  pueden dañar la imagen o el estatus quo de la institución (Álvarez 
Rivadulla, 2019). 

En cambio, cuando se trata de instituciones de educación superior pú-
blica, la deserción puede originarse debido al altísimo nivel de exigencia 
académi ca (Zarate Rueda, 2014, p. 132), para el cual no todos los  estudiantes 
han sido preparados desde el colegio y también el hecho de que algunos 
estu diantes pueden ser convocados por grupos al margen de la ley (Ave-
cedo Tarazona y Samacá Alonso, 2015) para que apoyen protestas, partici-
pen de movimientos de activismo político o de actos vandálicos, que los 
pueden llevar a desviarse de su proceso de formación académica e, inclu-
so, hacer que se atrasen en la culminación de estudios por varios años. 

Otro reto que deben manejar los equipos de bienestar universitario, ade-
más de prevenir la deserción de sus estudiantes, es el hecho de fomentar 
una cultura de la inclusión y del respeto por personas de diferentes con-
diciones y características a nivel étnico, sexual y con capacidades diver-
sas, que desean ingresar a la educación superior (Arizabaleta Domínguez 
y Ochoa Cubillos, 2016), pero tienen barreras sociales que les impiden 
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integrarse efectivamente a la comunidad académica. Por ejemplo, algu-
nas de las personas que más dificultades tienen para estudiar un pro-
grama de educación superior son las personas con discapacidades de 
tipo intelectual, visual auditivo o motor, ya que no todas las instituciones 
educativas cuentan con la infraestructura física y tecnológica requerida 
para responder a sus necesidades de aprendizaje (Molina Béjar, 2010) ni 
tampoco todo su personal administrativo y docente ha sido capacitado 
para atenderlos de forma adecuada. 

En este sentido, los profesionales de bienestar universitario deben crear 
programas para capacitar a toda la comunidad universitaria con el fin de 
promover una cultura de la aceptación e integración efectiva de perso-
nas con diversidad de condiciones étnicas, sexuales o económicas y, en 
particular, con discapacidades; asimismo, identificar  oportunamente a los 
estudiantes quienes, por su discapacidad, tengan necesidades  educativas 
especiales, para poder diseñar Planes Individuales de Ajustes Razonables 
(piar), que les permitan cursar sus estudios, pero  haciendo modificacio-
nes en las exigencias y las actividades curriculares que se les asignan. 
Por último, generar conciencia sobre la importancia de adecuar las ins-
talaciones físicas y los recursos tecnológicos, para que las personas con 
 discapacidad puedan acceder a los diferentes recursos académicos y 
 sociales que ofrece la institución educativa, movilizarse con facilidad por 
los diferentes espacios y escenarios de la institución educativa y partici-
par de diferentes actividades. 

Según lo planteado, hasta este apartado podría decirse que, en las institu-
ciones de educación superior, el rol que desempeñan los profesionales y 
los orientadores educativos que hacen parte de los equipos de bienestar 
universitario consiste, en parte, en plantear actividades que contribuyan 
a la recreación, la adaptación al medio universitario y la promoción de 
estilos de vida saludables en los miembros de la comunidad educativa; 
formular estrategias para la prevención y la reducción de la deserción 
estudiantil; y en propiciar una cultura de la inclusión y participación de 
personas con diversidad de condiciones y capacidades. A continuación, 
se describen algunos modelos de orientación educativa en los cuales se 
fundamentan los profesionales de los equipos de bienestar universitario, 
para diseñar sus actividades y programas. 
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Modelos de orientación en el contexto 
universitario 

Aunque a nivel mundial, los profesionales de la psicología han  desarrollado 
modelos de counseling o consejería, estos no contemplan otros aspectos 
que pueden llegar a afectar a los estudiantes durante su transcurso en 
la educación superior, por ende, se han creado modelos de orientación 
educativa que contemplen diferentes variables e involucren a diferentes 
actores de las instituciones de educación superior. Entre estos modelos se 
encuentran: el modelo de prevención de la deserción en educación supe-
rior de Vincent Tinto (Saldaña Villa y Barriga, 2010) y el modelo de inclusión 
en educación superior (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
2013). Ambos modelos se centran, principalmente, en lograr la participa-
ción de los estudiantes en los escenarios académicos y no  académicos.

Hacia 1975, el sociólogo de la educación norteamericano Vincent Tinto 
 propuso un modelo explicativo de la deserción en educación superior (Sal-
daña Villa y Barriga, 2010), en el cual decía que, al ingresar a la educación 
superior, los estudiantes llegan a la institución educativa con unos ante-
cedentes personales y familiares que les pueden facilitar o dificultar su 
proceso de integración a la vida universitaria, pero que también la actitud 
que asumen los pares y los docentes hacia los estudiantes puede influir 
en el proceso, tanto de integración social como de integración académica. 

De ahí se sigue, entonces, que las instituciones de educación superior de-
ben propiciar condiciones académicas y sociales que tengan en  cuenta las 
características y las necesidades de los estudiantes y les faciliten  estos 
procesos de integración, de manera que se sientan acogidos y parte de la 
comunidad académica, y se sientan motivados a estudiar, graduarse del 
programa académico elegido e, incluso, una vez que se gradúen seguir 
siendo parte de esta comunidad, ya sea como empleados o como parte 
del cuerpo docente. Es decir, las instituciones deben realizar estudios pe-
riódicos que les permitan comprender las nuevas generaciones de estu-
diantes que reciben para adaptar su propuesta pedagógica y académica, 
de bienestar universitario y de oferta de sus servicios a estos grupos, para 
que estos estudiantes puedan sentirse escuchados y tenidos en cuenta en 
las decisiones institucionales, de manera que se sientan verdaderamente 
miembros activos de la comunidad educativa y no solo como clientes que 
pagan por estudiar. 
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Hasta la actualidad varias instituciones de educación superior  alrededor 
del mundo han tenido en cuenta este modelo, pero con la diferencia de que, 
hoy en día, no se focalizan tanto prevenir la deserción, sino en incentivar 
la retención y el éxito estudiantiles. No obstante, hay que tener en cuenta 
que la mayoría de estudiantes que ingresan a la educación superior en 
Estados Unidos o son personas cuyas familias los apoyan  económicamente 
o han sido becados por su buen rendimiento deportivo y que se  dedican 
solo a estudiar en el college o university (Jensen Arnett, 2016), lo cual dista 
mucho de la realidad de buena parte de los estudiantes que ingresan a 
la educación superior en Colombia, muchos de los cuales deben hacer un 
esfuerzo considerable para pagar sus estudios (Martínez et al., 2020) con el  
apoyo de sus familiar y otros deben alternar el tiempo para trabajar y es-
tudiar; otros también deben responder por el cuidado de sus hijos y, por 
esto, las características socioeconómicas y los compromisos familiares que 
asumen los estudiantes pueden influir igualmente en la decisión de termi-
nar o desertar de los estudios. 

Por otro lado, en la década de 1960 se consideraba que la educación supe-
rior estaba destinada principalmente a una élite de jóvenes destacados in-
telectualmente, que pudieran generar avances científicos y tecnológicos y  
no para todas las personas; pero, con el transcurso de los años, esta con-
cepción ha ido cambiando en la medida en que el sector laboral se ha ido 
articulando cada vez más con el sector académico y, por ende, las uni-
versidades están comenzando a buscar estudiantes emprendedores que 
puedan construir nuevas empresas y generen empleo. Lo anterior implica 
que la educación superior actual está abierta a todas las personas, porque 
se considera que es una alternativa de movilidad social y que promueve el 
desarrollo de las comunidades. 

Desde esta nueva mirada, las familias que tienen hijos e hijas en condi-
ción de discapacidad sueñan con que ellos y ellas puedan ingresar a las 
instituciones de educación superior, con miras a que, en el futuro, puedan 
acceder a empleos bien pagados, que mejoren su calidad de vida y la de 
sus familias, pero que, además, puedan hacer un aporte a la sociedad y 
al crecimiento económico de su país. Antiguamente, esta mirada era im-
pensable y se relegaba a las personas con discapacidades a trabajar en 
oficios mecanizados como empacadores, en carpintería o en otros, pero, 
gradualmente, se les están abriendo las posibilidades para que participen 
en otros tipos de empleos. 
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Este es el caso de algunas personas destacadas a nivel mundial como  Diego 
Soto Miranda, quien es el único abogado latinoamericano que  labora como 
barrister en Inglaterra; Christy Brown, el poeta y pintor que tenía parálisis 
cerebral; el físico inglés Stephen Hawking, quien desarrolló esclerosis late-
ral amiotrófica; o Hellen Adams Keller, quien fue la primera persona sordo-
ciega en obtener el título de licenciatura en pedagogía en Estados Unidos. 

A partir de este cambio de mirada de la educación superior, los  Gobiernos 
de diferentes países están comenzando a darles la oportunidad a las per-
sonas con discapacidad de ingresar a esta modalidad educativa. En el 
caso puntual de Colombia, el Ministerio de Educación ha creado un mode-
lo de inclusión en educación superior inclusiva e intercultural, que busca 
que todas las actividades que se llevan a cabo en las instituciones edu-
cativas se enmarquen dentro de este modelo y propicien el respeto por la 
diversidad de condiciones y capacidades. 

En los libros del Ministerio de Educación Nacional de Colombia: Linea-
mientos. Política de educación superior inclusiva (2013) e Índice de inclu-
sión para educación superior (2017), se definen los lineamientos de este 
modelo. En términos generales la educación inclusiva según los Linea-
mientos. Política de educación superior inclusiva (2013, pp. 28-32), tiene 
seis características esenciales que son: 1) la participación; 2) la diversidad; 
3) la interculturalidad; 4) la equidad; 5) la calidad; y 6) la pertinencia. La 
participación hace referencia a que los estudiantes puedan tener voz y 
sean aceptados tal y como son, la diversidad es la riqueza que diferencia 
a los estudiantes y requiere protección, la interculturalidad es el aprendi-
zaje de las diferencias de otras personas que conlleva al diálogo con estas, 
la equidad es la adaptación a la diversidad y la creación de condiciones 
que garanticen el acceso a la educación para todas las personas, la cali-
dad es la oferta de una educación superior en condiciones óptimas y la 
pertinencia hace alusión a que la educación superior responda a las ne-
cesidades del contexto social colombiano que es cambiante (ver figura 1).
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Figura 1. Características de la educación inclusiva 

Nota. Adaptada de Ministerio de Educación Nacional (2017, p. 19).

Fuente: elaboración propia.

El índice de inclusión en la educación superior (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2017, p. 28) fue diseñado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional con el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha y es una 
herramienta de evaluación con varios ítems o preguntas que evalúan las 
seis características antes enunciadas y otros factores que les  permiten a 
las instituciones de educación superior identificar las condiciones en la 
que se encuentran con respecto a la atención a la diversidad y la inclu-
sión de los estudiantes dentro de la comunidad educativa. El instrumento  
se debe aplicar tanto a estudiantes, como a personal docente y administra-
tivo de los diferentes programas académicos de cada institución de edu-
cación superior, para luego triangular la información y poder medir de 
manera precisa las fortalezas y las debilidades en inclusión educativa. 
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La información derivada de la triangulación del instrumento les sirve a las 
instituciones como base para la toma de decisiones e implementar accio-
nes de mejoramiento encaminadas a potenciar la implementación de un 
modelo pedagógico que tenga en cuenta el diseño universal de aprendi-
zaje, mejorar la convivencia entre los miembros de la comunidad educa-
tiva, fomentar el respeto a la diversidad de capacidades y estilos de vida, e 
incorporar nuevas herramientas tecnologías y de infraestructura que pro-
muevan ambientes de aprendizaje incluyentes que faciliten la  movilidad 
de personas con diversidad de capacidades. 

Implementar un modelo pedagógico que tenga en cuenta el diseño univer-
sal de aprendizaje requiere que, desde bienestar universitario, se les brinde 
capacitación a los docentes para que estos aprendan a ajustar las planea-
ciones de los cursos y las actividades de estos, desde una perspectiva mul-
tisensorial y multicultural, en la cual los estudiantes con discapacidades 
tengan varias formas de acceder al conocimiento, de aplicarlo y demostrar 
sus aprendizajes a través de diferentes formas y no solo median te traba-
jos o exámenes escritos. Por ejemplo, si un estudiante tiene discapacidad 
visual se le debe dar la oportunidad de que demuestre sus aprendizajes a 
través de un examen oral o si otro estudiante tiene discapacidad auditiva, 
pueda hacer exposiciones con ayuda de un estudiante sombra o de un 
educador especial. 

También, implica explicarles a los docentes qué es un Plan Individual de 
Ajustes Razonables piar5 (Fundación Saldarriaga Concha, 2019), cómo se 
puede diseñar con el equipo de docentes de un programa y aplicarlo bajo 
la orientación de un educador especial externo o que haga parte del equipo 
de profesionales de bienestar universitario, para ajustar los cursos, las ac-
tividades y las estrategias de aprendizaje, según las necesidades de apren-
dizaje de aquellos estudiantes que tengan discapacidades  determinadas 

5 El Decreto 1421 del 2017, por el cual se reglamenta la atención de la población con 
 discapacidad, define el Plan Individual de Ajustes Razonables (piar) como una “herra
mienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estu
diantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 
razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás 
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción.  
Es un insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejora
miento Institucional (pmi), como complemento a las transformaciones realizadas con 
base en el Diseño Universal para el Aprendizaje (dua)”.
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por el examen interdisciplinario de un equipo de profesionales de la salud 
de una entidad promotora de salud (eps) y tengan su certificado de disca-
pacidad expedido por la Secretaría Distrital de Salud, en el caso de Bogotá.

Mejorar la convivencia tiene relación con llevar a cabo estrategias que pre-
vengan conductas de acoso hacia estudiantes en condición de discapa cidad, 
con orientación sexual diversa o en condición de vulnerabilidad económi-
ca, así como detectar oportunamente y desarticular con ayuda de la Policía 
Nacional, grupos de estudiantes que hagan parte de  bandas criminales o 
grupos al margen de la ley, para impedir que realicen actos  vandálicos, 
tanto dentro como fuera de las instalaciones de las  instituciones de edu-
cación superior, ya que este tipo ponen en peligro la imagen institucional, 
la seguridad y la integridad de las personas de la comunidad educativa. 

Fomentar el respeto a la diversidad de capacidades y estilos de vida sig-
nifica generar conciencia en todas las personas de la comunidad edu-
cativa sobre la importancia de usar un lenguaje respetuoso e incluyente 
hacia todas las personas tanto a nivel oral como por escrito, aprender a 
tener apertura a otras formas de pensamiento diferentes a la propia, aún 
en medio de la diferencia y aprender a relacionarse con diferentes tipos 
de personas como parte de una experiencia de crecimiento personal. De 
igual manera, es necesario que propicie una cultura de la  solidaridad en 
la comunidad educativa con las personas que tienen discapacidad para 
ayudarlas cuando lo soliciten o lo requieran y a través de la creación de 
monitores en educación especial, que reciban capacitación certificada y 
apoyen a los profesionales de bienestar universitario en la  implementación 
de los piar y brinden acompañamiento y asesoría a otros estudiantes con 
discapacidad durante las clases, a cambio del reconocimiento de horas de 
práctica profesional e incentivos económicos como descuentos en el valor 
del costo de la matrícula o medias becas. 

Por último, incorporar nuevas herramientas tecnologías y de infraestruc-
tura que promuevan ambientes de aprendizaje incluyentes guarda relación 
con la adquisición de materiales pedagógicos, software e instrumentos 
electrónicos que sirvan para llevar a cabo una comunicación alternati-
va y aumentativa con los estudiantes que tengan discapacidad, de forma 
que se les ayude a participar e interactuar de manera más cercana con 
otros estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución 
en escenarios académicos y no académicos. A nivel de la infraestructura 
física, tiene que ver con la habilitación y la construcción de ascensores y 
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rampas para personas en sillas de ruedas, colocar barandas alrededor de 
las escaleras y lugares peligrosos para prevenir caídas o golpes para las 
personas con discapacidad, así como el diseño de carteles y señalética en 
lenguaje Braille y de señas en las paredes de toda la institución educativa, 
que les indiquen a los estudiantes información relevante.

Estos cambios se deben llevar a cabo de forma gradual, hasta lograr que 
la comunidad educativa y la infraestructura institucional realmente res-
pondan a las necesidades de los estudiantes y promuevan una cultura in-
clusiva, al ir retirando barreras físicas, sociales y psicológicas que afecten 
negativamente la participación de todas las personas en los diferentes 
contextos de educación superior del país. 

Finalmente y en relación con lo anterior, los profesionales de bienestar 
universitario, deben mostrarles a las directivas y al personal docentes de 
las instituciones educativas, que el concepto de una “educación de buena 
calidad” no debe limitarse solo al hecho de que estudiantes obtengan 
puntajes sobresalientes en las Pruebas Saber Pro o al hecho de que sus 
docentes tengan publicaciones posicionadas en revistas top, sino también 
con el hecho de que fomenten una cultura incluyente, con bajas tasas de 
deserción y que les brinde la oportunidad a todas las personas de acceder 
a la educación superior. 

Estudio de caso para analizar a partir  
de lo aprendido 

A partir de los aprendizajes adquiridos a lo largo del presente capítulo, 
por favor lea el siguiente caso y, posteriormente, conteste la sección de 
preguntas con el fin de desarrollar la solución del caso. 

Caso: usted ha sido contratado(a) en una universidad privada muy pres-
tigiosa y ha sido contratado como un(a) nuevo(a) orientador(a) edu-
cativo(a) dentro del equipo de bienestar universitario, luego de que se 
presentara dos casos de estudiantes procedentes de zonas rurales que 
fueron  becados por un programa estatal y se suicidaron debido al cons-
tante acoso y exclusión por parte de sus demás compañeros de clase en 
un programa de ingeniería. Aunque ya se han realizado varias capacita-
ciones de  sensibilización en relación con el tema de la inclusión educativa, 
dirigidas a los estudiantes, siguen presentándose casos de alumnos de 
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bajos recursos que son aislados y la universidad teme que esta situación 
se esté presentando en otros programas académicos del pregrado. 

Teniendo en cuenta del caso anterior responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué factores personales pudieron llevar a los dos estudiantes a 
suicidarse?

2. ¿Qué factores sociales pueden estar generando una cultura de re-
chazo y exclusión hacia las personas en esta institución de educa-
ción superior?

3. ¿Qué estrategias se podrían implementar para detectar más  casos 
de estudiantes que estén siendo rechazados o excluidos tanto en 
la facultad de ingeniería como en toda la universidad?

4. ¿Qué estrategias de intervención psicoeducativas se podrían im-
plementar a nivel grupal para manejar estos casos de rechazo y 
de exclusión?

5. ¿Qué estrategias de intervención psicoeducativas a nivel indivi-
dual se podrían implementar a nivel grupal para ayudarles a los 
estudiantes que están siendo víctimas de rechazo y de exclusión?

Glosario

Bienestar universitario: es un área de las instituciones de educación supe-
rior que ofrece servicios de capacitación, orientación y de tipo recreativo 
que contribuyen al proceso de formación integral de los estudiantes y 
su participación con otras personas que hacen parte de la comunidad 
académica en escenarios no aca démicos. Actualmente, se considera que 
bienestar universitario se constituye en una de las funciones sustantivas 
de la educación superior junto con la docencia, la investigación, la exten-
sión y la internacionalización. 

Conductas de riesgo: son aquellas conductas que pueden afectar nega-
tivamente la salud mental física de una o varias  personas como: el con-
sumo de sustancias psicoactivas, los intentos de  suicidio, las relaciones 
sexuales con personas desconocidas y sin preservativos, o la participación 
en actos delictivos. 



172  |  Orientación psicoeducativa en Colombia: fundamentos teóricos y prácticos

Discapacidad: es una condición física permanente y limitante de las perso-
nas que pueden adquirir por factores hereditarios o de manera accidental 
y restringen su participación en diferentes escenarios sociales. Algunos 
de los tipos de discapacidad más comunes son: la discapacidad visual, la 
discapacidad auditiva, la discapacidad física y la discapacidad intelectual. 

Deserción universitaria: es el abandono temporal o permanente de un 
programa académico en educación superior, debido a factores personales 
y sociales que impiden que un estudiante pueda graduarse y titularse de 
este.

Educación superior: es un nivel educativo en el cual las personas se pre-
paran dentro de un área profesional, técnica o tecnológica y que les per-
mite acceder empleos calificados dentro del mer cado laboral. 

Educación superior inclusiva: es un modelo de la educación en el cual se 
busca fomentar la participación de las personas con diversidad de carac-
terísticas económicas, étnicas, sexuales y discapacidades, en diferentes 
escenarios académicos y no académicos en las instituciones de educación 
superior. 

Salud mental: es un estado de bienestar emocional en el cual la persona 
se siente feliz con su vida y puede alcanzar las metas que se propone. 
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