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Editorial 

  
MAESTRIA EN 
EDUCACION 
Rodrigo Velasco Ortiz 

entro de las políticas 
de desarrollo de la 

Universidad Autónoma 
de Bucaramanga 

tendientes a convertirla 

en promotora del 

cambio y del progreso 
regionales, la calidad 

dela educación que imparte es 
asunto-prioritario. Por ello, espe- 

cialmente en los últimos años, ha 

venido preparando a muchos de 

sus-docentes, bien sea 
ComMnancia O especltallzaciones 

        

en otros centros del país y del 

internos de capacitación. En el 
intento de exiender y profundizar 
estos planes de perfeccionamien- 

to docente y en desarrollo del 

acuerdo establecido desde 1992 
con la Pontificia Universidad 
Javeriana, abrió desde el 12 de 
marzo -pasado el programa de 
Maestría en Educación, el cual no 

solo beneficia a un crecido núme- 
ro de sus profesores (27 entre el 
Instituto Caldas y las Facultades) 
sino que contribuye al mismo 
propósito ‘con docentes de la 
ciudad y la región. 

La propuesta de la Universidad 

Javeriana coincide en un todo con 

las necesidades y las opciones de 
la UNAB en cuanto a calidad de la 

educación. 

En primer lugar, es novedosa 

porque es vieja, vale decir, la 

experiencia de veinte años ha 

permitido que con sus aciertos y 
tropiezos construya propuestas 

adecuadas al entorno nacional. 
Desde su origen en la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios, la 
Maestría concibió el desarrollo 
como las múltiples formas de 
«desenvolverse» las diversas 

sociedades, como la puesta en 
acción de las virtualidades y 

2h. 
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la Maestría en la Calidad de la 
Educación, pensada ya no como 
un conjunto de características 
uniformes y universales siíno como 
el sentido de la misma educación, 
la realización del propio proyecto, 
con circunstancias y posibilidades 
específicas. Cada comunidad, 
cada institución y en últimas cada 

quien ha de indagar en qué 
consiste su propia calidad. 

La Maestría, lejos de pretender la 
adopción de fórmulas o progra- 
mas exitosos en otros entornos, o 

de asumir respuestas a problemas 

ajenos, es una elaboración pecu- 

liar, un intento por buscar salidas 
a situaciones problemáticas. 

propias... y por ello el núcleo de la 

misma es la investigación, la 

   

búsqueda de soluciones com- 
prensivas, explicativas o prácticas 
a los enigmas y dificultades 
planteados en el ejercicio de la 
educación, 

Por otra parte, la Maestría se 
presenta como un Seminario; esto 
es, como el ambiente propicio 
para el desarrollo de las semillas o 
gérmenes-que-sus-integrantes 

poseen. Sin pretender reproducir 
el modelo alemán, francés o 

norteamericano aSume que SIS 

      

mMiermpros- [S1S} eS de Mmul- 

ahanea aADaras ap anfrentan a 

textos escritos por autores de 
reconocida solvencia intelectual, 

¡05-Cuales-se-eonvieflen-en-pretex 

tos parazimna-cliaboración superior 
del propio texto. Ese proceso, 

enriquecido por el cotejo con las 
versiones de otros miembros del 

seminario, en un permanente 

transcurso, va llevando a la 

cualificación de las competencias 

prácticas y discursivas de sus 
integrantes. 

Aunque el tema central de la 

Maestría es la Calidad de la 

Educación, en esta primera 
promoción centrará su interés en 

dos áreas de énfasis o «especiali- 
zaciones»: Las Acciones Educati- 

vas y los Procesos Curriculares. 
En el primer caso, la atención se 
orienta hacia las acciones «en» y 
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"desde" el aula de clase, donde se 
localiza el acto educativo. Se 
buscan criterios y categorías para 
la comprensión y el uso de las 
variadas formas simbólicas que 
median en todo proceso educativo. 
En el Segundo caso, la atención se 
dirige al análisis del currículo, enten- 
dido como el traductor de unos 
ideales, como el organizador y 
articulador de unas acciones, unos 
saberes y unas relaciones que 
conduzcanalarealización de un 
sueño como proyecto. 

Comoposgrado,cuentaconla 
experiencia de los estudiantes a 
manera de riqueza, materia prima, 
capital de trabajo o cualquier otra 
denominación que exprese fundamen- 
to de donde han de generarse 
propuestas alternativas para el 
mejoramiento de la educación en la 
región. La transmisión de conocimien- 
tos, el afinamiento de sensibilidades 
y la práctica de acciones razonables 
s0n los aportes ofrecidos alos 
responsables demejorarlas acciones 
educativas: 

    

investigación interdisciplinaria,   
¡SIeſ¡das a 1d Calla UC la CUULACIOL 

y en busca de orientaciones no sólo 
parael ejercicio de las labores 
educativas-gsinopara-eldiseña de 
políticas quetransformen dichas 
prácticas, dentro de la pluralidad 
social y cultural'de nuestros países, 

Los procesos investigativos se 
asumen, es la propuesta de la 
Maestría, desde una perspectiva 
hermenéutica: toda investigación es 
una re-descripción de la realidad, no 
solamente medir o verificar sino 
comprender nuevas realidades y en 
ellas comprendernos mejor a nosotros 
mismos. La condición siímbólica del 
hombre exige recuperar la imagina- 
ción y la creatividad al lado de otros 
procesos formales de explicación: la 
cercanía entre el arte y la ciencia, lo 
mismo que la visión cada vez más 
completa que logran las distintas 

especializaciones del saber, contribbu- 
yen a mirar con nuevos ojos el 

sentido de la investigación. En ese ir 
y venir entre la experiencia y la 
reflexión se construye la ciencia y se 
desarrolla el ser humano. 

El programa se desarrolla durante 
ocho trimestres con una modalidad 
presencial concentrada de ocho horas 
semanales y aproximadamente 
quince no presenciales. Las activida- 
des presenciales son Seminarios de 
tres clases: sesiones conjuntas con la 
participación de todos los estudian- 
tes;-enlas-que-seestableceunmmarco 
común de referencia para la compren- 
sión de la Calidad de la Educación, 
desde una perspectiva hermenéutica, 
que facilitela integración delas otras 
actividades de la Maestría; sesiones 
de-énfasis;.conla:participación:de 
aproximadamente la mitad de los 
estudiantes de la promoción, en las 
que se conceptualizan y 

operacionalizan los temas específicos 
de cada una, y las sesiones de 
investigación, congrupos de no más 
de-cinco-estudiantes;-enlas que-se 
precisan los casos objeto de estudio, 
conladirección.de untutor.venlas 
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de trabajo se integra alos procesos 
de aprendizaje y se posibilita la 

intervención enalgunos procesos 
educativos. Esta.actividad 

investigativaes-etmicieodeta 

Maestría desde donde se articulan y 
enriquecenlos:procesos de lasotras 
actividades. No se trata de formar 
investigadores «de profesión» sino de 
formar profesionales que;comolo 
indica el término profesar (dar cuenta 
de), den razón de su quehacer y sean 
por consiguiente capaces de averi- 
guar, comprender y explicar los 
procesos en los cuales participan 
como profesionales. 

Otro de los supuestos básicos de la 
Maestría es la necesidad de una 
perspectiva interdisciplinaria, no sólo 
en la construcción teórica del queha- 
cer educativo sino en la misma 
intervención en los procesos y 
acciones. Por tal razón, profesores, 

tutores y alumnos proceden de 

diversas áreas del conocimiento y los 
programas académicos están 
nucleados no por las asignaturas 
tradicionales desde las «materias» 
sino por problemas para cuya com- 
prensión se requiere del concurso de 
varias disciplinas. Una ciencia 
moderna considera que las especiali- 

zaciones no atentan contra la unidad 

del. saber, más aún, uno de los 
requisitos que garantizan un conoci- 
miento amplio es una suficiente 

profundidad en un saber determina- 
do: la especialización lleva a mirar 

relaciones antes no percibidas. 

Así pues, la Maestría en Educación 
propuesta por la Universidad 
Javeriana y desarrollada en convenio 
con la Universidad Autónoma de 
Bucearamangaresunseminario 
interdisciplinario sobre la Calidad de 
la Educación que asume el estudio de 
casos como núcleo investigativo y 
considera tales problemas desde una 
perspectiva hermenéutica. 

  

  

  

 



USOS Y ABUSOS DEL 
QUINTO CENTENARIO 
Armando Martínez Garnica 

Historiador, El Colegio de Méjico 
Docente e Investigador, UIS 

| año de 1992 nos trajo 

decenas de actos conme- 
morativos, festivos y 
devotos de un Suceso del 

pasado: la llegada de las 

naos de Cristóbal Colón a 

una isla del Caribe. Mucha 
tinta, saliva y dinero ha 

corrido en el continente y en 

la península hispánica con este 
motivo, por lo cual estas líneas no 

aspirana agregar gran cosa. 

Solo podemos sumar, y tratar de 
contestar, una pregunta más: ¿Qué 

    

o 
Lied atll) 

Flinterracnante nos sitiia en el camno 

de los modos como una sociedad, la 

nuestra por ejemplo, enfrenta su 
nasado AI parecer, enla hay Ane 

caminos para hacerlo: el primero, 

haciendo del pasado un presente, 
O, lo que es lo mismo, actualizando 
los hombres del pasado para proce- 
sarlos. En ese juicio podemos 
llenarlos de cargos, condenarlos o 
absolverlos. Como consecuencia, 
podemos dar rienda suelta a nues- 
tras pasiones con respecto al proce- 
sado, las cuales pueden oscilar entre 
la beatería santificadora del persona- 
je y el espeso odio contra su ripia 
figura. Tenemos así a Colón el santo 
o a Colón el tratante de esclavos. Lo 
mismo da, pues sin importar la 
elección, el pasado se nos vuelve 

parte de nuestras pasiones presen- 

tes, y los fantasmas históricos son 

solo un pretexto y justificación para 

la satisfacción de nuestros apetitos. 

Del Panel «América y los 
500 años», realizado en 
marzo 16 del presente 
año como contribución 

de la Facultad de 
Educación a la 

REFLEXION sobre el 
tema, damos a conocer 

la disertación que 
presentara el profesor 
ARMANDO MARTINEZ 

GARNICA en esa ocasión 
alacomunidad 
universitaria de 
Bucararariga. 

  

El Segundo camino consiste en 
transformar el pasado en historia, o 
sea, en conocimiento y comprensión 
sobre los móviles y proyectos de los 

muertos. En este camino, tomamos 
distancia del pasado para poder 
elaborar sus crítica y para entenderlo, 
sacando de ese proceso algunas 
lecciones para percibir mejor a los 
hombres que nos acompañan en esta 
vida. Al fin y al cabo, los motivos de 

los hombres del pasado no se 

diferencian demasiado de los del 
presente, aunque cambien los 

objetivos. 

En cada momento, podemos suponer 

que coexisten las dos formas de 

enfrentar el pasado, sí bien los 
historiadores desearían que su 

  

  
        

sociedad mejorara su capacidad de 
destilar historia del pasado, en vez 
de usar y abusar del pasado para los 
arbitrarios fines del presente. El caso 
del Quinto Centenario puede servir- 
nos depretexto,paracentrar la 
mirada sobre las manifestaciones de 

los dos caminos. Pues ea, pasemos 
a verlo. 

Podemos -distinguir cuatro discur- 

s0s-actualizantes-relacionados con 
la conmemoración: 

El primero parte de una interpretación 
regali de los 500 años. Se trataría, 

XD es ] 

        

aendionba 108 dos Nemis 

conmemorar cinco centurias de 

presencia monárquica española en 
A márica FlArania rav han Carlac ha 

    

nidad 

hoy en día a las repúblicas sobera- 
nas americanas que, pese asu 
independencia, forman un grupo 

hermandado que requiere vínculos 
más estrechos, basados en el 

intercambio comercial y la coopera- 

ción cultural y científica. EsSpaña, 

actuando como hermano europeo, 

actuaría como puente de América 
hispánica hacia Europa y Africa. En 
esta dirección, el rey podría encarnar 
la identidad histórica de la comuni- 
dad y el deseo integracionista de los 
países hispanoamericanos. Los 
resultados prácticos de esta visión 
están a la vista: de un Instituto de 
Cultura Hispánica se pasó al Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, y 

WA UNAB HEMEROTECA 

  

  

 



hoy alas Agencias españolas para el 

desarrollo latinoamericano, con 

énfasis en la transferencia de tecnolo- 

gía, capitales y mercancías españo- 
las hacia Latinoamérica. El abuso de 

la historia común, «forjada en los 

mismos valores espirituales y mora- 
les», puede ser detectada fácilmente 
en esta actualización del pasado, 

pero los curiosos podrían leer con 
provecho el análisis de Mario 
Hernández Sánchez-Barba sobre las 
características del concepto de 
«comunidad hispanoamericana» en 
los discursos públicos del rey Juan 
Cartos--de-España: 

El Segundo discurso enfatiza la 

continuidad de la religiosidad católica 
en-Latinoamérica-enlos 500 años. tal 
como lo expresa clarzobispo de 

Santo amaba que eligió comologo 
de la Comisión Dominicana una cruz 
sobre el número 500. La inauguración 
del faro de Colón en Santo Domingo, 
trradiando-haciarxel-marCaribeuna 

cruz de luz, patentiza el mensaje: el 
pasado.americano.es.católico,vlos 
esfuerzos de jodas las iglesias 
continentales deben SPENESE a 18 

    
  

El tercerdiscureso se originó en 

MEXICO perú {UC AJODLadO [E1E)] la 

Comrrómiotormbrana: Elroisefracor 

Grass lo expresó muy bien en su 
logotipo: medio sol renacentista 
ensamblado con medio sol incaico. 
Se trataría de 500 años del momento 
del encuentro de dos mundos diferen- 
tes, pero que pudieron integrarse. Se 
dibuja así una secreta aspiración de 
nuestros países soberanos: la de 
encontrarse con EsSpaña como aliado, 
y beneficiarse de sus ofertas cultura- 
les, educativas y empresariales. 
Aunque reconoce una «civilización» 
prehispánica, tan legítima como la 
europea y de su misma calidad, ésta 
puede leerse como deseosa de 
«encontrarse» con España. Es así un 
discurso complementario del 
realengo, aunque con mayor confian- 

za en las soberanías nacionales y en 
los recursos de exportación hacia el 

Viejo Continente. 

Enlapráctica, la Comisión colombia- 
na intentó usar este discurso para 
obtener dinero de diversas institucio- 
nes españolas para el desarrollo de 
un programa cultural muy amplio. 

Quizás por ello fue que don Germán 
Arciniegas fue despedido de ella, en 
cuanto que su discurso «radical» 
pudo herir ciertas susceptibilidades 
españolas que ponían en peligro el 

plan de «encuentro». 

Finalmente, tenemos un cuarto 

adiscurso, el de los «no descubiertos». 
Este irradia de la Cátedra Pío Tamayo 
de dos universidades venezolanas, y 
Siogo-es Lin glifoprenispánico. 

Partiendo de una visión de «buen 
salvaje» para describir al mundo 
prehispánico (donde no existía la 
propiedad, ni la división social, ni la 
explotación)..presenta-adla:conquista 

comoel«pecado original» que 

produjolas miserias.americanas; 

Comoconsecuencia de ese pagado, 
el presente ha de serdeluchacontra 
el orden po Dor [nea 
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que ASES al pa 

tamabiertamente-politizadono puede 
excedertostinderos“universitarios “En 
lalola ca adi Gal a cCanpaña 
macioratdezaovodescoubrimientode 
nuestra América» ha convertido el 
pasado en «500.años de resistencia 
popular», unz«unhorrordecinco 
siglos». Como consecuencia, el 
Quinto Centenario sería la posibilidad 
de recuperar «los valores populares y 
la autonomía de los sectores étnicos 
y populares, destruyendo todo el 
andamiaje teórico de las minorías 
dominantes e iniciar así nuestro 
camino hacia la verdadera emancipa- 
ción». 

Si las anteriores formas de actualiza- 
ción del pasado para legitimar 
proyectos políticos, culturales o 
empresariales es un abuso de la 
historia en esta conmemoración del 

  

Quinto Centenario, tenemos que 
pasar a fundar algunas ideas históri- 
cas mínimas que como «disCcurso del 
método» nos permitan recuperar, 
como historia, el sentido del evento. 
Es decir, usar la historia como 
capacidad comprensiva del 
pasado. 

PRIMERA. 

El descubrimiento de América no 
puede entenderse como un descubri- 
miento físico acaecido el 12 de 
octubre de 1492, siíno como el 
resultado de una invención del 
pensamiento europeo. Don Edmundo 
O’'Gorman ha demostrado esta tesíis 
hastalasaciedad. dejando en claro 

que el descubrimiento de América es 
más una hisioria de la idea acerca de 
que América fue descubierta, que una 
historia del descubrimiento. Se 
necesitaron 45. años desdeelmomen- 
to-delarribo de Colón aun Siete del 
Caribenpara+ SE ¡ela-concie AOUUIC a IC CU 

         
     

DeacComenz 

trataba deun E: ¡Evo > e Gual 
podíi nombre MI Se-COMAO 

    

Aumanislali 141 41 e 

etnombre 

introducción de unanuevaidea enla 

concienciadelos hombres de un 

CONUNCNMEN SI-es-asi-eslanos. de 

ptácermes;porquenosfattaceiebrar 

cientos de ¡ideas nuevas introducidas 

enla cabeza de los hombres. 

SEGUNDA. 

La historia americana que arranca del 
momento del transtierro español hacia 
América ha tenido un programa 

estratégico: la realización de una 
nueva Europa en el Nuevo Mundo. 

Este paradigma orientó los esfuerzos 
constructores de la nueva sociedad 
colonial y el modelamiento de las 
sociedades indígenas prehispánicas. 
La adecuación de las realidades al 
modelo puede interpretarse como 
actividad de constructora de alguna 

  

   

de modelamiento hispánico nos ha inscrito en el movi- 

miento de la Humanidad que trata de realizar el programa 
ecuménico de la cultura del occidente europeo. Aunque 
aceptemos que ha sído a costa de muchas injusticias y 
violencias que se ha estado cumpliendo este proyecto 

levantador de los valores modernos (libertad, razón, 
igualdad) aceptados por consenso mundial como verda- 

deros, el destino de los colombianos no puede separarse 
del desarrollo de ese programa. Es así falsa la dualidad 

planteada entre cultura americana vs. cultura europea, 
pues tenemos que comprender no solo la cultura europea 

sino además la cultura americana prehispánica. 

El viejo criollismo, hoy en día remozado como 

tercermundismo, no es más que una postura retórica. 

Cualquier esfuerzo serio para el diseño de un proyecto 

del futuro nacional colombiano no puede dejar de inscri- 

birse en el programa ecuménico pensado por Europa. 

CUARTA. 

Las diferencias en las historias de Hispanoamérica y de 
América anglosajona son el resultado de dos vías 
distintas en el programa de construcción de una 
Euroamérica: la vía imitativa vs. la vía original. Inscritos 

en la vía imitativa del modelo europeo, arrastramos las 

compulsiones comunes en Hispanoamérica frente a los 

experimentos del Viejo Mundo. ET CONSE 0UeT \Cia, la 

  
sentantes de todos los estamentos del Srliguo regimen: 

nobles y plebeyos, santos y pícaros, campesinos y 
coamearciantaes cnaldadaas yv nacifietaes mIitac y haatac 

» JI} La) Ï 

Concluyendo esta respuesta sobre el sentido abusador 
de las actualizaciones del pasado que han tomado al 

Quinto Centenario como programa y pretexto para 

legitimar proyectos políticos, culturales o empresariales, - 

digamos que ha llegado la hora de hacernos cargo de 

nuestro pasado, apropiándolo como historia, es decir, 

como saber comprensivo sobre nuestra sociedad. Esto 
significa que tenemos que hacernos cargo del pasado de 
las sociedades indígenas que habitaban este territorio 
desde hace por lo menos 40.000 años, pero también del 
pasado del grupo español transterrado a América. Como 
acertadamente nos dicen los españoles de hoy, ellos 

descienden de los que nunca se fueron a vivir a América. 

Somos nosotros los que descendemos de quienes 
vinieron y nunca regresaron, «quemando las naves» que 

les permitían reproducir sus vínculos con el ex-suelo 
natal. Y esa fusión mestiza de culturas disímiles es 
nuestro mundo, y nuestra responsabilidad. Pedir discul- 

pas a quienes vinieron a América es exponernos a que   
dá UNAB HEMEROTECK 

dentro de varias generaciones los gringos nos pidan 
disculpas por los dos millones de colombianos que se 
fueron a vivir definitivamente a los Estados Unidos y 
crearon una nueva América Latina. ¿Serán todos ellos 
descendientes del ugly Colombian? 

Puesto en términos educativos, el resultado de esta 

responsabilidad de aprehensión del doble patrimonio 
cultural significa el diseño de un programa de aprendizaje 

de la cultura superior europea que arranca de los griegos, 

combinada con un rescate y valoración de la huella no 
escrita de los indios. Superar el tercermundismo que 
mutila una fracción de nuestra identidad, empobreciéndo- 
nos culturalmente, será así el resultado del esfuerzo 
disciplinado y de muy largo plazo de todos los agentes 
del sector cultural de nuestra nacionalidad. 

Bucaramanga, Marzo 16 de 1992 
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  LOS BASURIEGOS 
DEL CARRASCO 
Juan Manuel Latorre Carvajal 
Trabajador Social. Master en Demografía 
Docente U.S. 

nreconocimiento a su colaboración, amistad y calidades 
humanas y. profesionales, incluimos. en este número de 
REFLEXIONES, el discurso con el cual JUAN MANUEL 

LATORRE, recibió el Premio «Eloy Valenzuela de Investigación» 
UIS, 1991. El mismo es además una profunda -lección de 

compromiso para quienes aspirenarealizarinvestigación - 
acción - participativa.   

nocasión de este homenaje 

en-el.cual-sereconoce-y 

estimula-altrabajo-de 
Investigación Acción 
Participativa que hemos 

venido. desarrollando.con 
Le ) [Cc] [A Cf 

   

ñoviajeabordo de mí mismo, 
altgunas'decuyasreflexionesdeseo 
COMIDA DOY GU UUS.. 

Siendo aún muy niño -en la región de 
Pamplona-, en una parcela cultivada 
pormi padre y en el Seno de una 
familia soportada por la acuciosidad 
tesonera de mi madre, me pregunta- 
ba con frecuencia qué tendría la 
ciudad que no hubiera en el campo 
para que los amigos de mis padres 
plantearan frecuentemente el deseo 
de cambiar su condición de campesi- 
nos; a los pocos años, estábamos 
con la familia, orientados también por 
el mismo rumbo y en un proceso de 
migración escalonada fuimos acer- 
cándonos al supuesto paraíso urbano 
de oportunidades y servicios. 

¡Cuán difícil es la vida en la ciudad 
para unos migrantes no propiamente 

favorecidos enla estructura de 

distribución del ingreso nacional! Pero 

también: cuánfecunda puedeser 
cuando seencuentran manos amigas, 
solidaridad.¡apoyodesinteresado; 
unión fan rió en nuestro 

  

ar, COMmo A 

   

  

«ADA 

Mitránsito por el terrena de la ediica 

ciónoticialenuna decada especial- 

mente agitada, favorable al análisis 
crítico. ada craatividad-ada nAradue 

comtercremede nie os E AGUSEs 

y nuevas actitudes, al nacimiento e 
¡npulso de utopías, en fin, a la 

búsqueda de una vida.con sentido, 

como fue la década de los 60, me 
orientaron progresivamente al estudio 

de la sociedad, sus problemas, 

necesidades y posibilidades de 
desarrollo. Y en este campo, en una 
Universidad técnica como la nuestra, 

luego de romper el veto para la 
aceptación de hombres en la carrera 
de Trabajo Social, al lado de algunos 
maestros a quienes hoy en nuestro 
día recuerdo con especial gratitud, 
empecé a entender por qué muchos 
campesinos añoran la ciudad, por 
qué otros muchos son expulsados de 
la tierra que cultivan y por qué tienen 
que someterse a la extremadamente 

difícil vida urbana. 

Ciudades como Bucaramanga, han 
experimentado en los ultimos 40 años 

uninusitado crecimiento Urbano con 

Unmexageradoincremento-enta 
informalidad. entodassus-expresio 

(rr att Ha ta 1 

  

dad social. Bucaramanga 

VOL ULIQO CiIULLQOQU “LJUIL Lic? peli 

como tantas otras, esconde bajo su 

maquillaje Una creciente pobreza. 
Pobreza que requiere interpretaciones 

y acciones. Pobreza queno puede 

seguir siendo tratada sólo a partir de 
cifras que tienen la propiedad de 

mostrar lo global, escondiendo lo real; 
pobreza que no debe continuar 

siendo interpretada desde el escritorio 

de los burócratas oficiales. Pobreza 
que exige para su comprensión, 
captarla y analizarla, desde el barrio 
mismo, con sus propios actores, 
conviviendo con el mundo de lo 
aparentemente «invisible». Es decir, 

observando, reflexionando y partici- 
pando con lo que no aparece pero 
que existe y, además, explica. 

Manfred Max Neef, Premio Nobel de 

Economía alternativa, afirmaba 
recientemente que en este mundo hay 

  

  

que ver para creer; pero también es 
necesario creer para poder ver! Es 
decir, es indispensable que con 
nuevos modelos de trabajo, 
incrementemos la capacidad reflexiva 
- investigativa que se debe despertar 
también en los alumnos. Y ello se 
logra metiéndose en el barro de la 

realidad, mirándole su cara real, 
participando activamente en la 
cotidianeidad de los seres humanos y 
de sus procesos; reconociendo las 
diferencias con los otros y nuestros 

propios niveles de ignorancia, pen- 

sando que más vale un milímetro de 
movimiento que mil páginas de 
manifiesto; entendiendo que quien no 

es capaz de lo poco, tampoco será 

capaz de lo mucho. 

Quienes hemos vivido la agenda 
agitada de un investigador social, 

crítico y comprometido, no nos 
fundamentamos hoy ni en principios 

racionalistas ni mucho menos populis- 

tas. Es decir, así como no aceptamos 

que el técnico siempre tenga la razón, 

tampoco creemos que la verdad 

popular sea irrebatible. Hoy, al influjo 
teorías partici delas teorías particip 

  

quees dela interrelación entrelas 
¿os , mi 4 

s TECNICAS VIAS GADACIÓA 

    

ta y deseos de las 

PULIALIUNICS bala ICSUVC! UCLCI Mi ia 

dos tipos de problemas, que puede 

llegarse efectivamente a soluciones 

viables. practicables, con impacto e 

incidencia significativa en el mejora- 

miento de las condiciones de vida 

comunitaria. 

Hoy, muchos nos hemos divorciado 
definitivamente de las actitudes 

autoritarias como también de los 

formalismos extremos, de la intoleran- 
cia, de las actitudes antidialógicas, e 

intentamos vivir entendiendo y 

compartiendo las contradicciones y la 

dinámica de las sociedades, buscan- 
do soluciones, abriendo posibilida- 

des, creando alternativas y no 

cerrando puertas por autoritarismo e 
ineptitud. 

Estos y muchos otros principios que 
no dejan de tener sus enemigos, han 

iluminado nuestra acción durante 

cinco años con los basuriegos del 

Carrasco, botadero municipal de 

basuras. 

Esta experiencia, ha sido desarrollada 
con una población que por efectos de 

la pobreza hubo de dedicarse como 

estrategia de sobrevivencia extrema, 

al escarbe de basuras para rescatar 

de ellas los elementos reciclables 
que, al ser comercializados, garanti- 

zarán su reproducción individual y 

colectiva. Un 55% de esta población 
corresponde a inmigrantes campesi- 

nos quienes también algún día 

creyeron en el espejismo de la 

ciudad, pero que forzados por las 
circunstancias, cayeron en uno de los 

oficios más maltratados de la informa- 

lidad que angustiantemente crece en 
nuestra urbe. Año y medio largo 

compartimos día a día la 
cotidianeidad de estos esforzados 

hombres y mujeres quienes trabaja- 

ban con los desechos de la sociedad. 

Conocimos Sus características 

socioeconómicas, las condiciones y 

secretos de su oficio, 

  

       

  

InNguUStaSs V alegrias 
) / 

fortalezas. Este estar con la pobreza, 

CH Ud dvi UU VUE Der ian eno, 

nos permitió no sólo una 

conceptualización e interpretación 
teórica de la realidad, síno también la 

realización paralela de una experien- 

cia participativa, convencidos que la 

participación comunitaria es inherente 

aun proceso de verdadero desarrollo. 

En este acompañamiento, fuimos 

aprendiendo la racionalidad económi- 

ca popular y comprendimos que el 

mejoramiento de las condiciones de 

vida no puede obedecer a acciones 

aisladas, a paliativos asistencialistas, 

a actitudes de conmiseración o a la 
planeación centralista y vertical; 
fuimos proponiéndonos una ruta en la 
cual las personas, los mismos 
basuriegos, constituyeran el núcleo 
básico para la toma de sus decisio- 
nes, aspecto por demás bastante 
difícil de lograr. Hemos trabajado en 

la construcción de libertad, en el libre 

uso de energías creativas para 

generar oportunidades económicas y 
sociales para ellos mismos y su 

comunidad. En un proceso en el cual 

el objetivo es ir desarrollando y 
utilizando todas las capacidades 
humanas, hemos llegado a una 
conclusión que hoy día se comparte a 
nivel mundial por quienes trabajamos 
en estas cuestiones» y es que uno de 

los elementos que más incide en la 
miseria y el abandono humanos, más 
que laescasez derecursos financie- 

ros, es la ausencia de compromiso 

político. Cuán distinta pudiera ser 

nuestra realidad sí gobernantes, 

grupos políticos, dirigentes popula- { 

res, bases comunitarias tuvieran 

verdaderavoluntad para hacerle 

frente a los problemas. 

  

Son casí incontables los recursos que 
se destinan a la guerra, a la financia- 

ción de empresas oficiales 

ineficientes y corroídas por la corrup- 
ción, a la generación de 

macroproyectos que en pocos años 

planiean más problemas de los que 

| - TF. El problema de 

Smbolombiay América 
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alampin dae acinc 1 t m 

enfoques lesivos para la mayoría, 

  

perU ata more eCrmiaDios para ula 

minoría inescrupulosa cuyo crecimien- 

to se logra a’ expensas de los demás. 

Creemos, mirando el mundo desde lo 

cotidiano, desde las angustias y 
esperanzas de quienes escasamente 

logran sobrevivir en esta sociedad, 

que es urgente una resignación de 
prioridades en el gasto público social 

como también una revolución en los 
esquemas, contenidos y orientación 
educativas, para la formación de una 
clase dirigente verdaderamente 
sensible a los problemas humanos. 

Estamos demostrando con los 

exbasuriegos, hoy convertidos en 
empresarios recuperadores y 
prestadores de servicios y agrupados 
en una empresa solidaria generadora | 
de trabajo, que un modelo de desa- 
rrollo participativo enfocado con | 

  

YA UNAB HEMEROTECA   

AF 
Facultad de Educación | 9 

    

 



allan idad humana y promovido con 

ones $ 2 stenidas, continuidad y 

d, puede ser la clave para 

imiento económico con 

umano. Con este grupo, - 

inicialmente seís personas, hoy, 137- 

que partió de cero en recursos 

materiales, estigmatizados social- 

mente y acompañados por la descon- 

fianza propia de quien aventura, 

- hemos logrado mediante asesoría 

universitaria permanente, consolidar 

encuatro años una empresa de 
trabajo asociado, generadora de 
ingresos para los sectores populares, 

demostrando-quees.posiblelograr 

resultados cuando hay conciencia 

s0cial, compromiso y voluntad 

políticas. Una empresa basada en el 
reciclaje, conlapretensióndeabarcar 

toda el área metropolitana en un 
futuro cercano, se ha constituído en el 
medio para recuperar proporciones 
importantes de materias primas para 

la industria regional y nacional, para 
la cualificación delgservicio de reco- 

lección de basuras, el mejoramiento 

cel PETITE taeducaciónambiental 

ciudadana ampliación de la vida 
atiſdelbasurero local. Recuperando 

desechos para] la economia. nemo: 

     

[CLUUCIIUUSCTCOSTIOT TIA TOS DbaraTa 

s0CIedad 

Ganaridentidad, desarrollar 

autocstima, reconocerse ensus 
polencialdades. acepiar la educacion 

esde la inancia como puntal de 
desarrollo, mejorar su dieta 
alimentaria, modificar sustancialmente 
la calidad de sus relaciones y cimen- 
tar valores posíitivos frente a la vida y 
de respeto hacia los demás, han 
constituído logros concretos en este 
campo. 

el terreno de los valores 
es indispensable; lamentablemente 
los colombianos hemos venido 
pasando de la austeridad al 
consumismo, del ahorro al desperdi- 
cio y de algún grado de respeto a las 
normas generales para la convivencia 
civilizante, a un violento y desborda- 
do individualismo, a la imposición del 
beneficio individual frente al colectivo, 

Esta lucha en 

valores que se desarrollan con el 
recurso de la fuerza, de la violencia y 
en donde no ha estado ausentela 
destrucción y el Saqueo de la natura- 

leza. 

Frente a ello, hemos reaccionado y 

estamos luchando. Una reflexión 
profunda y una actitud de cambio real 
en este campo, se imponen como 
deber sobre todo para quienes hemos 
tenido la posibilidad de accederalas 
oportunidades educativas. Con 
nuestro saber y nuestra ética, muchas 

cosas podemos lograr. Pequeñas 
proyecciones y experiencias concre- 
tas enla búsqueda de una sociedad 
diferente, son espacios que nos 
corresponde ¡mpulsara educadores y 
estudiantes..Considero que un 

educadorquenosecpreocupeporta 
investigación cuidadosa y detenida 
de nuestra propia realidad para 
entender y aprovecharla en beneficio 
colectivo, no le hace falta a la Univer- 
sidad-encuantonohaceposibleel 
empleo inteligente de huestro Inmen- 
S80 potencial. deriquezas en beneficio 

de las mayorías poblacionales. 

El.docenterepetitivo.mecanicista-de 
1 “1 L 4 11 

ADICTO \ Uzayvicnhas anamlentias 

pasó atahistoria: La iS jad 

A SOTISE A al cambio, 
disciplinados., honestos, tolerantes, 
ACHYOS.CHUCOS, COBTONIEUdOS e CUA 
taprobrematriceasSccia y sus-Sctucro 
nes. Creo que es perfectamente 
posible lograr y mantener este perfil; 
nuestrotrabajo-asílo indica; 

El paso próximo en nuestro recorrido, 
será aunar esfuerzos con otros 

proyectos y otras disciplinas para 
que esta Experiencia que ha posibili- 

tado soluciones reales a una proble- 
mática puntual, se convierta en un 
programa más integral de recupera- 
ción, Saneamiento y protección 
ambientales y de desarrollo regional, 
y, por qué no, en modelos teórico - 
conceptuales y metodológicos, 
replicables en otros escenarios y 
otras instituciones. Es ésta una 
responsabilidad de la Universidad 
frente a la sociedad y sus problemas, 

ala cual invito a vincularse activa- 
mente. 

Justo es un reconocimiento en este 
acto, a las cinco alumnas de Trabajo 
Social miembros del grupo inicial de 
prácticas académicas, quienes hace 
cinco años dejaron al margen sus 
estereotipos y escrúpulos pequeño 
burgueses y en un proceso de 
sapiencia y humildad, reconocieron 
que el problema del basuriego era 
más de desigualdad.social de 
oportunidades que de desigualdad 
ontológica. Esas chicas y quienes las 
hanprecedido.son ejemplo delo 
posible que es el cambio de mentali- 
dades y conductas. De un currículo 
académicovrientadoporesquemas 
rígidos y hacia comportamientos 
formales, Supieron dar el gallo al 
trabajo profesional vivencial. 

Un agradecimiento a Elsa María, mi 
esposa, indudable artífice de este 
proceso.sin cuya calidad humana y 
profesionathnohubiera EEE CESA 

+ ho lo fr [olle ſs ERE CET aad 

      

tiva 
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Amis hijos; porelestioicismo que han 
demosirado frente alas angustas y 

AP BRANAa rs tis 1 UN 

    

   
todo en el CER = a Ci 
de intereses de clase, de los ¡ntere- 
ses políticos. A todos mis amigos, 
familiares, compañeros de trabajo 
docente y de la Administración Oficial 
Municipal, a los trabajadores Sociales 
que han apoyado mis luchas, alos 
docentes que junto conmigo sometie- 
ron sus trabajos al examen del 

Comité Evaluador del premio ELOY 
VALENZUELA, a los miembros del 
Jurado y a las Directivas Universita- 
rias por conservar este estímulo tan 
importante para seguir trabajando, mi 
especial reconocimiento. 

Y finalmente, a los 137 asociados del 
Grupo Precooperativo, mi gratitud por 
haberme permitido crecer con Uds. El 

  

  

modelo de desarrollo impuesto en Colombia les había 
negado posibilidades anteriores, pero la Universidad con 
Su carrera de Trabajo Social se las está ayudando a recupe- 
rar. 

Para muchos de Uds. quizás sea como un sueño nunca 
pensado venir hoy a este hermoso auditorio, cuando:cinco 
años atrás se confundían con la basura y los gallinazos en 
el botadero municipal. Sé que para todos Uds. el basurero 
quedó atrás. Hoy son otros hombres y mujeres y otras 
mentalidades.   

Ayer, Uds. agradecían nuestra presencia en el basurero. 

Hoy, les agradezco que estén aquí acompañándome. 

Si bien el premio me lo entregan a mí, lo comparto con 
todos Uds., a quienes considero mis amigos y, además, 

con la Universidad a la que tanto debo y a la que tanto 

debemos dar, sobre todo imaginación, honestidad y 
compromiso. 

Mil gracias. 

Bucaramanga, Mayo 15 de 1992 

Auditorio Luis A. Calvo - UIS 
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DESAFIO 
PEDAGOEGICO   

Por José Manuel Franco Serrano 
Filósofo 

Docente Facultad de Educación -;UNAB- 
Coordinador Area de Integración y 
Formación Social Instituto Caldas 

azonanortede 

Bucaramanga o «Ciudad 
Norte» como la bautizaron 
Sus propios habitantes, es 
umsectormarginatrque 

cuenta aproximadamente 

con-cienmil.personas. 

  

Allí.seencuentraubicadadla 

comunanororientatconformadapor 

iecisieie barrios \cCatorce+tasttució 

nes escolar 

  

ALCA OSTIA pAUTUTIUTA. AUCITUALS, 

funcionan ciento cuarenta y dos 
hogares delBienestar Familar: 

—Stts pobladores 
cias de la marginalidad y la miseria: 
Desempleo, violencia familiar, delin- 
cuencia, drogadicción, prostitución, 
entre otros. La población infantil es 
afectada por problemas de 
desnutrición, maltrato y descomposi- 
ción familiar. : 

5 CAI rFEenias conmsecitien- 

La comuna nororiental es, simultánea- 
mente, un sector donde se abren 
campo la vida y la esperanza. Su 
gente es hospitalaria, trabajadora y 
solidaria. Con un gran esfuerzo y 
apoyados por varias instituciones, 
han conformado una excelente 
organización comunitaria que lucha 

por mejorar conun enfoque integral, 

la calidad de vida. 

Frente a esta situación ambivalente, 
las.escuelasdelsectorafrontan el 

reto:de-convertirseemetespaciode 
creación deunhombrenuevopara 
unascciedad nueva. 

El Padre Mario Ronchetti(*).señaló, 
enmucnas-oportuncades ſameces| 

dad-ya-urgencia-de=educarpara-el 
amaia das ias Ada Quidad. Marto 

    

La.educación:es.unarmaeficazpara 

contrarrestarlos.males.ypotenciar.los 
PER CREA NEED UNE NN EA | memmtrs Aito CETOLES QUe pOSCe Ia Uere 

  

delgSector ya quelaraz delos 

problemas no es simplemente 

económica. Es, además, la carencia 

de metas,-el machismoy-eldesamor, 

en síntesis, la falta de una educación 
que les permita creer en sí mismos y 

en sus propios recursos para afrontar 
con éxito las dificultades. 

La Facultad de Educación a través de 

las prácticas docente y administrativa 

desarrolladas desde hace varios años 

(1987) ha ido conociendo progresiva- 

mente las características de los 

habitantes de la comuna nororiental, 
especialmente las familias de los 
niños que asisten a las escuelas 

  

CIUDAD NORTE: UN 

oficiales del Sector (ocho en este 

momento). 

Es así como surgió, en el Segundo 
semestredel1991.unaambieiosa 

propuestainvestigativa encaminada a 
diseñarunprogramaque integre la 
formacionafectiva y moratenla 

escuela-Sebuscamejorarla.calidad 

de-vida-de-tos-niños:através-de-un 
} ) CON Dro 11 

     

  

   

rectores, maes- 

2=—7 75 E TES —IOCUET 

donde estápresente la Universidad. 

     
arpa amame he dep 05 

SPMIEM SIC EI BIDISTENTE MAULE MELISMANTOS! 

pien-recibidaporpariedeaigunos 

Directores y Maestros; existían 
muchas prevenciones derivadas de 

invesligaciones anteriores que habían 

sido ineficaces. Sin embargo, poco a 
poco se derribaron muros y su actitud 
cambió, al ver la seriedad y respon- 
sabilidad asumidas por el equipo de 

investigadores (docentes y estudian- 
tes). 

Se realizó un diagnóstico de la 
totalidad de instituciones de primaria 
de la comuna nororiental, para 

conocer profunda y científicamente la 
problemática socio-educativa del 
sector (**). 

erdote Italiano miembro de la comunidad de los Padres Somascos, párroco de la zona durante trece años y gestor de 
royectos en favor de los más pobres. Recientemente fue trasladado por su comunidad a Rionegro (Antioquia). 
  

—— E 

  

  

diante dicho estudio, se recolectó y sistematizó una 
gran cantidad de información obtenida a través del 
contacto diario, las observaciones y entrevistas 
estructuradas y las encuestas. Se aplicaron 716 

instrumentos distribuídos en cinco tipos, los cuales se 
diligenciaron con los directores, coordinadores, maes- 

tros, niños y padres de familia. 

Paralelamente, se realizaron talleres con padres de 

familia, maestros y niños en torno a temáticas como 
«Los derechos del niño», «La sexualidad humana», «La 
formación de la afectividad y la moral», «La autoridad», 
«El papel del maestro como formador» y «La amistad», 
entre otros. En este momento, las temáticas de los 

talleres giran en torno a la formación del autoconcepto y 
la autoestima. 

Los talleres han creado un espacio de reflexión común 

en torno a la problemática del sector y sus posibles 
soluciones. De este modo, se actualiza continuamente 
la información diagnóstica y se toman valiosos aportes 
de la gente de la comuna para el diseño del programa. 

La comunidad valora positivamente y cada vez mejor el 
trabajo que realizan las estudiantes. Los maestros han 
empezado a tomar una mayor conciencia de su papel 

como formadores de personas y no como simples 
transmisores de conocimientos. 

El diseño y la puesta en marcha del programa tomará 

  

  
varios años más. Quienes formamos parte de él estamos 

convencidos de su ¡mportancia, no sólo para Ciudad Norte, 
sino para otros sectores marginales. Pensamos que las 
escuelas tienen un papel protagónico en-el-mejoramiento de 
la calidad de vida de la gente 

(**) Las conclusiones de este diagnóstico están consignadas en el documento «Caracterización de la problemática educativa de 

la Comuna Nororiental 2 en los aspectos afectivo y moral» elaborado en 1992 por las estudiantes: Elvia Piedad Arévalo, Gladys 

Caballero, Sandra Luz Gutiérrez, María Doris Largo, Ruth Alicia Ortiz, Alexandra Tarazona, Olga Tristancho, Claudia Patricia 

Valdivieso y Claudia Yaneth Villamizar. 
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FUNDAMENTOS TEORICOS A TENER EN 
CUENTA EN EL DISENO DE 

PROGRAMA DE FORMACION MORAL 
José Manuel Franco Serrano 
Filósofo 

Docente Facultad de Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Coordinador Area de Etica 

Instituto Caldas 

aeducación moral o educa- 
ción en valores es una 
exigencia delas actuales 

circunstancias y una 

dimensión esencial dentro 

de la educación integral del 
ser humano. 

  

_ Es necesario tener claros 

ciertos fundamentos teóricos-s! 

queremos elapborarunprogramade 

formaciónrmmueorarcompetente-Estos 

fundamentos.son.detres.tipos:los de 

caráctertilosófico- los de carácter 
y 1 j 4 

DIUUICO Y US UE LA AG GUAY 

  

Hespecto:alos fundamentos de 

carácter filosófico, existen.ciertos 
asPertas relacionadas con el ámbito 

DEMOS EZRUCHAL 

Estos son: lo que se entiende por 
persona, norma, heteronomía y 
autonomía. Dichos conceptos vana 

determinar las metas que orientan un 

proceso educativo. Por otro lado, la 

ética y la moral tienen tres componen- 

tes básicos: los valores, el juicio 

moral y la conducta moral. 

Uca mora Güeder 

La autonomía se concibe como la 

capacidad del ser humano de servir- 
se de su propio entendimiento. El 
individuo ejerce dicha capacidad a 
nivel intelectual y ético, teniendo en 

cuenta el punto de vista de los 
demás y el entorno. Es muy importan- 
te educar para la autonomía, ya que 

  

(1) FERRATER, José. Diccionario de grandes filósofos. Ed. Alianza, Tomo 1. Madrid, 1986, pág. 343. 

el alumno puede construïr Sus propios 

valores, formular juicios y comportar- 

se de una manera libre y responsa- 

ble, 

Lo contrario de la autonomía es la 

heteronomía. Esta última es un 

elemento natural en la niñez. Sin 

embargo. silos.procesos educativos 

taacentüúanzseformanpersonalida- 

des pasivas, tímidas, no críticas, con 

temoryransiosas:enitarelacii 

  

dejallevarpor la presión del-entorno y 

HU AL ittittliica UN y 44 di iin iii dd dea 11. 

ſe conviene 

La autonomiaen el campo moral está 

ligada estrechamente.con el manejo 
ee albina bhacadadac-namas 
ERE - 4 
Lanida Di A LA 

ciones que deben ser cumplidas. 

Para que sean legítimas deben estar 
sustentadas en unos valores alos 
que sirven a manera de concreción. 

De lo contrario, la norma pierde su 

significado y se vuelve aliada de la 

sumisión heterónoma. 

RECE AI EAT PD A 
MULAS COLO DESCUIDO - 

    

La autonomía está fundamentada, en 

últimas, en el ser personal. Sin este 
concepto quedaría sín piso. Ferrater 
Mora, define la persona como una 

«Sustancia que existe por derecho 
propio y es perfectamente comunica- 

ble. El Ser de la persona es un ser 

SUuyo, en donde la nota distintiva es la 
propiedad». (1) 

La persona, como dice Kant, es fin en 
sí misma y no puede-ser tomada 

como medio.-Porlo tanto. noes 

manipulable y debe sSerrespetada en 

suintegridad.Partede esaintegridad 

la constituyen los juicios morales, los 

valores y las conductas morales de la 
persona. Estos tres elementos son los 

componentes básicos de la morali- 

dad. 

  

ad. Esta.se mueve enel 
- 1-74 08 ag: t 
ALEA UL ULLJC! EL MN Cl UL -LlaLiGl 

endos planos: 

- Uno de carácierieórico: se trata de 

una reflexión en torno a los principios 
wxalarac-en nas cialec-an deba 

Cro aa ais AA pa a o OY PS) PS JPA Y 5 Y dn e pr que id y 45 
MODO OT ENA UNA DONTIA. UNA CONOUC- 

ta, elc. 

- Otro de carácter práctico: se trata 

de lo específicamente moral. En el 

sentido latino de «mores». «costum- 

bres». Aquí se articula el actuar y la . 
teoría y tiene que ver directamente 

con las normas y las conductas. 

El juicio moral es el razonamiento 

lógico que sígue cada persona para 

determinar sus valores y, de acuerdo 

con éstos, orientar su conducta. Su 
desarrollo está ligado estrechamente 
a los procesos cognitivos, afectivos y 

ala interacción social. 

Los valores son aquellas cualidades 

  E 

  

  

el hombre descubre en los seres 
y/o en sí mismo. El ser humano 

e se enfrenta ante el 
de su propio perfecciona- 
do valor que es asumido 

por el hombre le lleva a un perfeccio- 

Los valores tienen unas propiedades 
que son las siguientes: 

a historicidad: están determina- 
dos por la época y la cultura específi- 

nuestra época, la ONU promul- 

aración sobre los derechos 
Os que fue suscrita por todos 

los países miembros. Allí aparecen 

consignados ciertos valores universa- 

les contemporáneos. Kohlberg, de 

On Sus ¡investigaciones, 

confirmaque existen algunos valores 

universales, sí bien las prácticas 
ligadas a éstos varían en cada 

ura. 

bipolaridad: todo valor tiene dos 
caras, una positiva y otra negativa: el 

antivalo 

c- Clasificación y jerarquía: el hombre 
al mai ia a 

     

    

ue tenga de la v 
, : 

  

oralidad es la conducta. Esta es su 

esencia, ya que todo proceso de 

asuncion de valores debe llevar a una 

se interesa por los actos 

morales y más específicamente, pol 

presión de la interioridad humana 

a través de una conducta responsa- 

ble. «Es el sujeto, dueño de sus 
actos, quien se hace acreedor ala 

n moral». (2). 

nunciado unos elementos 

ue, desde la filosofía nos 

n reflexionar acerca de la 

d. A continuación, vamos a 

erirnos, desde la psicología, al 
o moral por edades -hasta la 

adolescencia-. Veremos, además, la 

influencia del entorno, de la familia y 
de la escuela en el desarrollo moral 

del individuo. 

La moralidad se desarrolla de manera 
lenta y gradual, pasando por una 
serie de etapas que van desde el 

egocentrismo hasta una moralidad 
basada en principios éticos universa- 
les. Se puede afirmar, siguiendo a 
Piaget, que el desarrollo moral implica 
pasar de la heteronomía a la autono- 
mía. 

Tanto Jean Piaget como Lawrence 

Kohlberg han realizado grandes 

aportes a una reflexión sobre el 

desarrollo moral. Ellos ven el desarro- 

llo mediado por conflictos cognitivos 

que surgenentainteracción organis- 

mo-ambiente. En este punto, los 

asumo íntegramente. 

En la niñez temprana (3 - 6 años) los 
niños no cuentan con las capacida- 
des cognitivas suficientes para 

realizar juicios morales. Ellos tienen 

un punto de vista egocéntrico. Toman 

lo bueno como aquello que causa 
placer y lo malo como aquello que 

lora temor Las consecuen 

    

En la niñez intermedia (6 - 12 años) 

los niños experimentan una serie de 

progresos enelcampo moral, divi- 

diéndose éstos en dos subetapas. 

De los seis alos diez años creen que 

las normas son rígidas y no pueden 

sufrir cambios -realismo moral-. La 

moralidad se sigue viendo como algo 

ajeno al Yo -nivel preconvencional-. Se 

evalúan las acciones según los 

resultados sín tener en cuenta las 

intenciones. El acatamiento hacia las 
normas depende más del temor que 

del convencimiento. El bien consiste 

en obedecer la voluntad del adulto y 

el mal en desacatarla. 

Entre los diez y doce años, el niño 

  

sigue síendo heterónomo, pero 
presenta ciertos cambios como el de 

interpretar las reglas y aplicarlas de 
manera flexible. Obedece no sólo las 
órdenes del adulto, sino a la regla en 
sí misma. Aparecen los primeros 
rasgos de reciprocidad. El niño 

empieza a identificarse con su 
sociedad y a asumir su punto de 
vista -moral convencional-. 

En la adolescencia(12- 18 años), el 
individuo entra francamente en una 

moral de carácter autónomo, sintién- 

dose miembro corresponsable de un 

grupo social:determinado. Las reglas 
s0n vistas como una creación de la 

gente para su propio beneficio. Por lo 

tanto. son flexibles. Se tienen en 

cuenta, simultáneamente, la intención 

y las consecuencias de una acción. 

Los castigos son vistos como un 

elemento formativo -no expiatorio- y 
compatibles con la falta cometida. Se 
acentúa la reciprocidad: el individuo 
se hace consciente de la necesidad 

de trataral’otro como él quisiera ser 

iratado. 

La familia y la escuela, dos grandes 
fuerzas que ejercen influencia en el 
LA F enl Ad AARA 
desarmoBno mora de la 3 DeſSo0mnas; t 
SaaS APA SA AAA RAFA anat AAA están condicionadas por la sociedad 

11 E ———? 1 1 1 

imperante; através de la interrelación 
persona- grupo -entorno, ejerce una 
Gram presión que Se expresa ef 

creencias, valores y normas que se 
inculcan al individuo. El entorno 

puede facilitar u obstaculizar el 
desarrollo moral. Nuestra cultura de la 

violencia y de la injusticia dificulta 
este proceso. 

La familia, como célula social básica 
que es, se constituye en el ambiente 

privilegiado de construcción de 
valores morales en el individuo a lo 
largo de su vida, especialmente en la 
niñez y la adolescencia. 

En la familia, la persona se hace 

consciente de la importancia de 

(2) MARQUINEZ, Germán, et al. El hombre Latinoamericano y sus valores. Ed. Nueva América, 4 ed. Bogotá, 1986. p. 122. 

Para ampliar este último punto se sugiere consultar el siguiente texto: PINTO, Lucía. La Familia y la formación de la afectividad. Federación de 

asociación de padres de familia de la Compañía de Jesús. Serie formación de la afectividad. Módulo 2, Mayo de 1992. Santafé de Bogotá. 
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ejercer los propios deberes y dere- 

chos, de hacerse responsable de sus 

propios actos y de interesarse por el 

bienestar de quienes le rodean 

ejerciendo la generosidad, el amor, la 

honestidad y la lealtad. El tipo de 

familia y de padres condicionan el 

ambiente familiar (3). 

Laescuelaes un verdadero laborato- 

rio social. Es además, el primer 

espacio de actuación pública del 

niño. Como agente socializador, se le 

reconoce una doble función: Por Un 

ſado, reproduce lacultura vigente. Es 

además, la encargada de transformar- 

la. 

Esta juega un papel decisivo en la 

formación de valores democráticos, lo 

cual depende de las experiencias de 

aprendizaje, el ambiente escolar y las 

relaciones que se establezcan entre 

alumnos, profesores y directivas. 

Paraterminaresimportante-explicitar 

ciertos fundamentos pedagógicos 

referentes atm cducaciónmoral, Su 

significado e importancia. Además, 

  

Colombiaes un país agobiado por el 

dolor ylaviolencia,.azotado.por toda 
errmartermte conflictos crltiirales 

cCondMmicos poltiicos que hemos 

reproducido generación tras genera- 

ción. Como fruto de esta sítuación, se 

han creado una serie de vacíos ético- 

s0ciales que generan una «verdadera 

cultura de la zozobra y de la agre- 

sión» (4). 

Este hecho plantea la urgente necesi- 

dad de educar moralmente en la 

escuela, facilitando la construcción de 

valores tales como la convivencia, el 

respeto hacia las ideas y las perso- 

nas, la tolerancia que nos prevenga 

contra el dogmatismo, el diálogo que 
haga posible el entendimiento por 

vías pacíficas, etc. 

La educación moral busca el desarro- 

llo de la conciencia moral que depen- 

de del reconocimiento de los dere- 

chos y los deberes hacia sí mismo y 

hacialos otros. El desarrollo adecua- 

do de la conciencia moral incide 

decisivamente en la conducta que el 

individuo adopte frente a sí mismo y 

frente a los otros. 

El rol del profesor es decisivo en este 

proceso. Su actitud frente a los 

valores, la utilización de los dilemas 

morales, el conflicto cognitivo que 

pueda generar en los estudiantes y el 

tipo.deinteracción que pueda esta- 

blecer con éstos, estimularán un 

adecuado desarrollo moral. 

Unadelasestrategias que produce 

unmambientedeintercambiode 

puntos de vista es el dilema moral. 

Este es una sítuación problema en la 

que dos o más valores morales están 

en conflicto y se necesita optar por 

uno deellos- Los dilemas morales 

permitenalos estudiantes desarroilar 

habilidades cognitivas, adquirir 

  

mimada iio mmarial lies 1 24-442. 

diseño e implementación de un 

curríeulo-al-servicio. delaeducación 
E abr mb A em remo rbim mer emm 

11JUL. di. LOL. Cai SD ALAS Nal A A. 

etmensiomes Froraes aciavida-gue 

surgen de dos fuentes de información 

comunes enla escuela: 

1) La asignatura 

2) la interacción entre alumnos y 

profesor, que se denomina a veces el 

programa oculto». (5) 

Los objetivos del currículo deben 

promover dicho desarrollo; la 

interacción en el aula y el proceso de 

aprendizaje se pueden convertir en 

elementos que favorezcan el creci- 

miento en el razonamiento y la acción 

moral. 

Los contenidos del currículo deben 

  

(4) DE ROUX, Francisco. Los precios de la paz. Ed. CINEP 2a. Ed., 1987. Bogotá. pág. 5. 

  

(5) HERSH, Richard et. al. El crecimiento moral. De Piaget a Kohlberg. Ed. Narcea, Madrid, 1984. pág. 154. 

ser abiertos y flexibles; deben 
respetar valores morales particulares 

aun grupo social e inculcar valores 

universales (justicia, libertad, respeto, | 

vida, solidaridad). 

Finalmente, es fundamental estable- 
cer un ambiente democrático en la | 

escuela conformando lo que Lawrence | 

Kohlberg denomina «una comunidad | 

justa». [ 

En ésta, profesores y alumnos deben 

cumplir con ciertas condiciones 

como, por ejemplo, la ¡igualdad de 

oportunidades en la toma de decisio- 

nes y la planeación en conjunto de 

reuniones periódicas que evalúan la 

vida escolar. Este proceso ¡involucra 

la-famitia-y:etentorno: 

La comunidad justa es un mecanismo 
importante para promover el desarro- 

llo moral. Es una microsociedad 

democrática que le permite al alumno 

crecercomo-personaytormarse 

como serautónoma yv cludadano apio 

paraconviviren-una gsociedad demo- 

crática: 

  

  

  

 



  

  

    

  
  

LA DIMENSION DE 

LAS PALABRAS 
Patricia Díaz Gordon 
Facultad de Educación 

eflexionar sobre el 

lenguaje, 

específicamente, acerca 

de las palabras que 

usamos en la vida 

cotidiana, ofrece la 

oportunidad de analizar 

las implicaciones que 

tiene; comprender su 

sentido y dimensiones. 

El lenguaje es conocimiento del 

mundo, por medio de él aprendemos 

el nombre y el significado de las 

cosas con las que nos relacionamos. 

El ser humano, al nacer entra en 
Amma Ata AA 5 SÍ Si 
-ONtacio COn un Mu »:adeSsSCono cl! 

  

Y SCELUUO QUe US dUULUS CC 11d UU 

a cada uno. Así, el bebé, a medida 

que crece, se familiariza cada día con 

nuevas sianificaciones proporciona- 

das por los adultos en situaciones de 

constante interacción, dentro de un 

contexto particular y social. 

Deesa manera, el aprendizaje del 

niño depende de la relación que 

establece con el adulto y de las 

experiencias cotidianas alas cuales 

se enfrenta. Por consiguiente, los 

sonidos que oye el niño adquieren 

sentido cuando empieza a relacionar- 

los con un.objeto que le es signifi- 

cativo. Por ejemplo, la madre o 

sustituto, menciona la palabra 

«tetero», en principio, para el niño es 

un objeto desconocido, pero, cada 

vez que se repite el sonido «tetero», 

posteriormente aparece el objeto 

designado e inmediatamente el 

infante consume el líquida del objeto, 

entonces, el objeto le resulta signifi- 

cativo. 

Tal significación, va acompañada de 

una situación particular como es la de 

alimentar al bebé enmarcada dentro 

de la interacción adulto-niño, que 

ocurre enunespacio determinado 

físico y geográficamente: habitación 

de una casa en una ciudad, es decir, 

el evento, acontece en un contexto 

s0cCial. 

Desde luego, el grupo humano que 

rodea al niño, la familia, es otro 

componente importante para darle 

sentido a las palabras; las costum:- 

bres, hábitos, y creencias que estos 

; 10 aun 

      

n an van contexil 

    

  

más Su y ¡ado y la dimensión de 

allas 

En la designación que se hace a las 

palabras, de acuerdo a los objetos, 

cosas o pergonas. existe una relación 

de correspondencia entre ellos: 

asociar la palabra pronunciada con un 

objeto específico. En estos actos 

(palabra-objeto-hechos), tanto el niño 

como el adulto, no son conscientes 

de la dimensión que las palabras 

tienen, solo son nombres que signifi- 

can un uso y un sentido en su vida 

cotidiana (Arca y Mazzoli, 1990). 

Todas estas relaciones que logra 

captar el pequeño durante un suceso, 

son las que le permiten construir 

conceptos abstractos, los que en sus 

primeros años de vida provienen de 

la experiencia y más adelante, surgen 

de las relaciones extraídas de su 

propio conocimiento acumulado y 

complejizado (incluídas sus experien- 

cias y constantes confrontaciones con 

la realidad). Por consiguiente, los 

conceptos se convierten en consiruc- 

ciones de conocimiento abstraídas de 

la realidad cuando llega a adulto. 

Todo este proceso requiere de un 

tiempo prolongado en la vida del 

infante ydeltipodeexperiencias o 
aprendizajes que le brinden los 

mayores. 

Desde esta perspectiva, los adultos 

designan con palabras poco precisas 

cantidades ynúmeros. Enconsecuen- 

Gia. muchas veces los menores se 

enfrentanaproblemas que deben 

resolver de diferentes modos (Arca y 

Mazzoli, 1980). Uno de tantos casos 

S se le pide alinfante esco- 

ero Emme vamos pOSIDICS 

    

armuſeas ranmiera diferenciarnilenamen- 

te el objeto, dicho de otro modo, 

necesita establecerlarelación entre el 

nombreatabielo la cantidad. Un 

ejemplodeato-sealediceal niño 

«trae los zapatos», indicacantidad 

(2) que corresponde a cada pie, claro 

que nadiele ha dichoason «dos!», 

pero sí trae un zapato, viene la 

pregunta de desaprobación por parte 

del adulto: y el otro?, la misma 

situación le muestra al pequeño las 

relaciones que ha de establecer: Un 

pie -un zapato- (uno a uno), otro pie - 

otro zapato. 

  

Otras situaciones de palabras que 

expresan cantidades, como mucho y 

poco, varían del adulto al niño: 36 5 

dulces para un niño es poco porque 

le gusta y desea más, mientras que 

para el adulto es mucho y piensa que 

le hacen daño. En ese sentido, los 

términos designan cantidades 

EEES TSE 
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    difíciles de diferenciar para el infante porque están en 
relación con la proporciones y significados que les impri- 
me el adulto, solo los actos que apruebe éste le orienta el 
sentido del término a él. 

Esta reflexión sobre las dimensiones que tienen las 
palabras muestra el papel que juega el adulto en la 
construcción del conocimiento del mundo en el niño. Más 
aún, sí trasladamos dicha situación a la escuela, donde el 
maestro representa el saber, usa palabras de diferentes 
disciplinas del conocimiento (matemáticas, ciencias 
sociales y naturales, español y literatura) en la enseñanza 
de los conceptos básicos. 

Los conceptos que se manejan en las matemáticas, son 
abstractosy representados de manerasimbólicamediante 
signos específicos y propios de esta disciplina. ESos 
conceptos expresan relaciones que la mente humana ha 
ido abstrayendo a través de la historia, en la interacción 
conlos objetos del medio. Tales relaciones no están 
presentes directamente en el objeio en sí como el color,   

tamaño, forma, cantidad; están fuera del objeto, están en 
el significado y representación que el hombre quiera 
establecer con esos objetos de acuerdo a sus necesida- 
des de organización, de cálculo, de construcción, de 
ordenamiento, etc. 

La escuela en la enseñanza de las matemáticas, ha de 
«vincular los aprendizajes» del niño a los «contextos 
familiares» y a la «experiencia social» bien sea mediante 
«dibujos, esquemas, el lenguaje natural» a fin de que el 
alumno pueda dotar de significado las expresiones 
matemáticas (Gómez, 1989). 

Finalmente, es importante destacar, que el mundo del 
adulto en la visión del pequeño, resulta de difícil acceso 
por los usos y valores que ya tiene construído aquel, tanto 
en el saber cotidiano como en el saber de la escuela y 
depende de ese para ir construyendo su propio conoci- 
miento del mundo, mediado por el lenguaje y enmarcado 
alcontexto-Socialrculturalenetcualecdesenvuelverios 
dos. 

  

  

 



  

  

NUESTRA 

  

UNIVERSIDAD 

¿HACIA DONDE? 
Ponencia presentada en el Fere «Universidad para el 

hombre del sigle XXI» 

Por Rodrigo Velasco Ortiz 

Profesor UNAB - Director Local 

Maestríaen Educación 

lantear la universidad del 

futuro implica para mí 

dos miradas previas, una 

hacia atrás y otra hacia 

el entorno. Ello Supone 

una búsqueda de 

respuestas a varios 

interrogantes: ¿Quiénes 

Somos como ci 

    

  como insüitución educa 

hemos sido en el pasado? ¿Qué 

cosas-consideramos exitosas y 

cuáles no? ¿Qué posibilidades y qué 

tendencias percibimos actualmente’? 

Presentaré a continuación las caracie- 

rísticas que, a mi juicio, pesan más 

ennuestra configuración social y 

cultural. 

Respectio al pasado nacional y 

continental, se evidencia un rasgo 

definitorio, que atraviesa de lado a 

lado, que penetra profundamente 

todas nuestras instituciones: tenemos 

serios problemas de identidad. 

Pueblo descendiente de amos y de 

esclavos, hijos de vencedores y 

vencidos, somos el más grande 

ejemplo, en toda la historia de la 

humanidad, del avasallamiento 

religioso, político, económico, cultural 

de una etnia que se mezcla con otra: 

los caracteres genéticos produjeron 

una «raza», Sí así puede llamársele, 

equilibrada, dosificada,; pero los 

caracteres culturales han mostrado un 

desequilibrio fenomenal, abismal. Ello 

ha producido como consecuencia el 

poco autoaprecio, la imitación y la 

dependencia en todo sentido. Usamos 

ropas «de otra talla» y siempre nos 

quedan mal; desconfiamos de nuestra 

realidad y soñarmos con imposibles 

  

    

Óónticos: nuestro pDrovaecio, le > Sl 

decirlo, ha consistido en ser otros, en 

[CINUTNNCIaA dNUSUUYUS USOS. 

Desde el punto de vista de las mez 

clas, por otra parte, heros sído el 

crisol racial y cultural que facilita la 

creatividad y la innovación, el 

sincretismo y una relativa heterodoxia. 

Al menos en este aspecto, el valor 

humano de la tolerancia está entre 

nosotros mejor fundamentado que en 

otras latitudes. A pesar de tener el 

habitat más rico del planeta, la históri- 

ca relación económica con la metrópoli 

ha favorecido la institucionalización, 

interna y externa, de la desigualdad, 

de la inequidad. Este rasgo, 

explicitado en todos los órdenes de la 

vida social, ha favorecido la 

insolidaridad, el desinterés por lo 

público, por el bien común. La perma- 

nente violación de las leyes no nace 

de una supuesta indisciplina étnica ni 

de una incapacidad para el orden sino 

de la profunda conciencia de que el 

  

ordenamiento, incluyendo el jurídico, 

es injusto por favorecer intereses 

ajenos a las mayorías. Proverbial es la 

inteligente frase del colono: «Aquí se 

obedece peronosecumple». 

Otro atributo de nuestro ser es el 

«mestizaje»; valga el término, en 

diferentes ámbitos: zomos modernos, 

  

cantados del fracaso de modelos en 

los cuales nunca creíſmos seriamenie; 

con pacienciasecularyconperma 

¡entos; con enorme 

astucia para el «cebusque» en condi- 

ciones extremas y con mente cuadra- 

da para repetir fracasos, abiertos a las 

últimas tecnologías y también a las 

penúltimas y a los ancestrales ritos 

mágicos. 

  

En nuestros sistemas educativos, 

reflejos y productores de los otros 

ámbitos de intereacción social, el 

panorama concuerda como la indefini- 

da copia de modelos foráneos. Y 

también como mestizaje, tenemos 

universidades muy variadas: las hay 

como laboratorios, como tertulias de 

café, como tiendas de garaje, como 

foros de discusión, como talleres 

tecnológicos, como reuniones síndica- 

les y hasta como academias de 
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elogios mutuos. En casí todos los 

modelos la tendencia es 

profesionista, repetitiva y-por ello 

favorecedora de la memoria a corto 

plazo. Encerradas entre sus muros, 

nuestras universidades cumplen en 

parte la función feudal de otorgar’ 

títulos nobiliarios, ahora moderniza- 

dos, desvalorizados y convertidos en 

títulos profesionales: Licenciaturas, 

Maestrías o Doctorados. La moda 

determina las carreras convencionales 

del momento;.con currículos fijos y 

sin relación con las necesidades 

regionales o nacionales. 

Aún en los modelos más duros y 

técnicos, la consigna es: ‘copia, 
copia, copia’, a pesar de que en la 

actualidad y a diferencia de las 
solitarias reclamaciones de don 

Simón Rodríguez hace dos siglos, 

muchos sectores de la población 

reconocen la posibilidad de mirarnos 

con ojos propios, de valorar nuestra 

idiosincrasía, de aceptar que tenemos 

un lugar enlatierray que no hemos 

de.continuarpagando alquiler por 

pensamientosajenos: 

  

CIULICOS y pul CHU IADVULCLUOL Cl lola 

miento entre instituciones, entre áreas 

enGluso entre asignaluras... Desde 

SU propia ¡anorancia. cada dis cpiRa 

se erige enverdadera;, ¡gnorala 

perspectiva de la vecina y privilegia 
un tipo de razón, un tipo de memoria, 

un tipo de enseñanza en desmedro 

de la sensibilidad, de la imaginación, 
del juego, de la construcción del 

saber. 

Con una fe casí ciega en los méto- 
dos, las formas, los modelos, nuestra 
universidad ha siído capaz de produ- 

cir ese esfpecimen absurdo que es la 

cátedra de Metodologías de Investi- 
gación en las que no se ¡investiga 
nada, en las que se enseña a buscar 
donde está la luz y no donde están 
los problemas, como dijera Anthony 
de Mello. 

Es indudable que esta universidad 

repetidora resulta inadecuada para el 

mundo actual y para el mundo 

nuestro. Un mundo que clama no sólo 

por aceptar el cambio sino por vivir 

en el cambio. Un mundo que está 
realizando la revolución científica y 

tecnológica más profunda de la 

historia, que ha empequeñecido el 
globo mediante comunicaciones 

ultrarápidas y un manejo sofisticado 

dela información, que aboga por la 

competitividad en todos los merca- 

dos y que exige nuevos paradigmas 

organizacionales, mayor flexibilidad, 

interacción funcional, real participa- 

ción de los individuos capacitados y 

como dicen en el nuevo lenguaje, 

«empoderados» en suinstitución. Un 

mundo que, y esto es de capital 

importancia-hadesarrollado.desde 

los centros de poder un nuevo 

proteccionismo tecnológico que hará 

más difícil la competencia para los 

países menos desarrollados. 

América Latina tiene hoy día el reto 

de equilibrar internamente la equidad 

y la.con 

namentetaccooperación-entre-Sus 

  

1C vales, creando [Mercados con 

    

      

  

stituiciones Ello-.Sunone la 

titánica tareade detinir los ines, los 
medios y los contenidos de la-educa- 
cióndeacuerdo.conilos saectores a 
trye-rer rrtes rra POP AMmMimanda 2anan 
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tando que no basta con remodelar el 

sistemanicontecnificar los medios: 

se trata de crear un sistema educati- 

vo propio de un mundo en transición, 

en cambio permanente, elcual, ala 

vez que se abre alas comunicacio- 

nes y alos negocios, concentra el 

poder económico y concentra cierta 

información; a la vez que anuncia la 

muerte de las grandes ideologías, 

entroniza una nueva; a la vez que 

rompe barreras geográficas y 

lingüísticas, evidencia las diferencias 

y el papel de las minorías. 

Aquí conviene pensar en algunas de 

nuestras características como región, 
en algo que pudiéramos llamar «la 

santanderianidad». Nosotros, 

subcultura fuerte y definida por 

rasgos inequívocos en virtudes y en 
defectos. Pueblo independiente y 

reservado, fácil para poner en juego 

su vida pero temeroso de arriesgar un 

peso de su patrimonio, autoritario y 

por ello mismo levantisco y enemigo 
de la autoridad, orgulloso hasta de 
sus defectos, trabajador tenaz y 
disciplinado; con un ego grande que 

se proyecta hacia la familia en el 
respeto, el orgullo y el honor y hacia 

Sus objetos en la limpieza y el orden, 

fiel amante de verdades, principios y 

valores; en nada dado al juego, al 

cambio, al Sueño, pueblo un tanio 

áspero, poco amigo del detalle, del 

matiz; región golpeada por la deses- 

peranza y el faialismo... 

Estos sellos de nuestro ser, más o 

menos desdibujados por la 

interacción cada vez mayor con otras 

subceulturas, pero de alguna manera 

persistentes, han de ser tenidos en 

cuenta al Soñar nuestro futuro. 

Aunque seadepaso, conviene añadir 

aesia puntadaregional algunas 
circmstancias:2c0nómICAaS 

   terrestre para Bucaramanga porla 

centro del país y la costa norte, en 

parte recuperable en un futuro como 

enltace-conAntoguia y venezuela. No 

Siendo puerto, Bucaramanga ha de 

ser centro y no pudiéndolo ser en la 

industria, su destino se vislumbra 

más en los servicios. Ya algún 

economista visionario lo anunció: 
nuestra ciudad será un gran hospital 

y una gran escuela... nuestros centros 

educativos han de mejorar 

sustancialmente su calidad para 

hacer posible ese futuro regional... Y 

¿en qué podría consistir esa mejoría 

sustancial? 

Voy a utilizar, a manera de pretexto, 

las seis propuestas para el próximo 
milenio, formuladas por ltalo Calvino a 

propósito de la literatura... seis 
valores que el autor italiano consideró 

urgente defender y que, a mi juicio, 

  

  
  

  

por su carácter visionario, pueden 
aplicarse a la educación: 

LEVEDAD - RAPIDEZ - EXACTITUD - VISIBILIDAD 
MULTIPLIEIDAD - EONSISTENEIA 

LEVEDAD: 

Una universidad que propicie el 
pensamiento indirecto, divergente, 
que disminuya el peso excesivo de 
las palabras y los discursos y favo- 
rezca la sutileza, la penetración, el 
sentido, evidenciando la supremacía 
de las ideas sobre los instrumentos, 
de la ciencia sobre la técnica. 

RAPIDEZ: 

Una universidad que premie la 
rapidez mental aunque retarde la 
ejecución, síguiendo el viejo adagio 
«Apresuúrate lentamente» o como lo 
expresa Carlo Levi «Si la línea recta 
eslamás breve entre dos puntos 
fatales e inevitables, las digresiones 
la alargarán; y s s digresiones se 

: a 

    

muerte no nos alcance». 

Una universidad que incite a la 
concentración, ala concisión, que 
ayudea establecer los nexos y la 
comunicación entre lo que es diferen- 
te en tanto que es diferente, no 
disimulando sino exaltando la diferen- 
cia, sín confundir la metáfora con la 
identidad. 

EXACTITUD: 

La universidad ha de superar el uso 
del lenguaje aproximativo, negligente, 
anónimo, genérico, plano, promovido 
por la lluvia ininterrumpida de imáge- 
nes que no dejan huella y sí malestar, 
mediante la exigencia de diseños 
bien definidos, la evocación de 
imágenes nítidas, mejorables y el uso 

de lenguaje preciso en su léxico y en 
sus matices. 

Una universidad que agudice la 
observación, la minuciosa descripción 
del detalle... para llegar a la 
indefinición del mundo, a la incerti- 
dumbre de la totalidad. 

Una universidad que propicie en sus 
integrantes la búsqueda de diversos 
caminos y que haga de ellos, como 
Se expresara Valery a propósito de 
Baudelaire, «demonios de la lucidez, 
genios del análisis, inventores de las 
combinaciones más nuevas y Seduc- 
toras de la lógica con la imaginación, 
del misticismo con el cálculo, psicólo 
gos de la excepción, ingenieros 
iterarios que ahondan y utilizan todos 
los recursos del arte». 

  

VISIBILIDAD: 

La Univergsidad ha de desarrollar la 
fantasía, el sueño, la visión, articulan- 
do en su doble vía la reprecaentación vy 
el verbo, haciendo del conocimiento . 
esa síntesis entre sensibilidad, 
imaginación y palabra. 

Es preciso superar las imágenes 
prefabricadas, los lugares comunes 
de algunos medios masivos de 
comunicación, soñando desde 
adentro, dejando volar la imaginación 
espontáneamente, mientras la palabra 
y la razón dejan sentir su lógica. 

La universidad debe reconocer el 
papel del arte en la ciencia, advirtien- 
do el valor de lo individual, de lo 
Único, de lo irrepetible, del caso 
concreto. 

MULTIPLICIDAD: 

La universidad:hade interpretar la 
infinitud del universo como una red, 
como una malla, un ovillo en cuya 
complejidad de elementos y relacio- 
nes se dan los acontecimientos... Ello 
supone aceptar el conocimiento como 
conciencia de la exactitud y de la 
irracionalidad, del carácier inasible 
del mundo. 

Dentro de un escepticismo activo, ha 
de darle sentidoal juego, apostando 
obstinadamente a establecer relacio- 
nes entre los más diversos discursos, 
métodos, niveles, modos de pensar y 
estilos de expresión. 

Recuperando el sentido de la enciclo 

pedia (ponereni Ss) no prelenderá 
: - 
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centrifuga que se libera en espirales 
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garantía de una verdad no parcial. 

CONSISTENCIA: 

Calvino noalcanzó a escribir su 

última conferencia pues la muerte se 
le anticipó... sin embargo, me referiré 
aquí al deber que tiene la universidad 
de coherencia con el ser de sus 
protagonistas, deber de ser densa y 
sólida en la articulada relación de sus 
sueños, sus posibilidades, sus 
recursos. 

Finalizando estos deshilvanados 
relámpagos para pensar la universi- 
dad del futuro, quiero referirme a tres 
conceptos extraídos de un artículo de 
prensa «21 sabios para el siglo XXI» 
publicado como reportaje al encuentro 
de sabios promovido en Cartagena 
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or la UNESCO. 

OPTIMISMO: 

ay que sospechar que la vida nos puede prometer algo 

mejor... en palabras de Umberto Eco, seguir es un dato 

positivo... el problema de los jóvenes es que no tienen 

Jrandes utopías». Hay que apostarle a la paz, la compren- 

són, la tolerancia. 

EDUCACIÓN: 

El mundo debe volver la caraala inteligencia: la educación 

es la fuerza inspiradora y dinámica que aglutina el espíritu 

y escapa de la desesperación, hace renacer el gusto por la 

vida; laigualdad.la comunicación.   

El fiiósofo francés Michel Serres, escandalizado por las 

enormes desigualdades en el conocimiento, propone un 

proyecto educativo, una utopía: la Universidad Universal, 

sin fronteras, un expandir el conocimiento a todos los 

rincones de la tierra... 

AUTONOMIA: 

América Latina ha de retomar su posición en defensa de 

sus propios y auténticos intereses, luchando internamente 

por la participación, la democracia yla autonomía. 

Desde una perspectiva económica, es preciso crear 

nuestra propia red.de monopolios, única salida a la 

internacionalización de la economía. 

Nuestra universidad, como foro de la cultura, ha de 

proponer salidas para los problemas de la humanidad pero 

aólodoharemos legítimamente desde nuestraperspectiva, 

fundamentados en nuestro propio ser. 

  

  

  

  
    

  

  

 



  

  

  

POR QUE UNA FILOSGFIA 
PERSONAL EN LA 

EDUCACION DE ADULTOS? 
S. Gregory Bowes *(1) 

Gladys Sofía Herrera *(2) 

aeducación de adultos ha 
tenido en los últimos años 
un cambio fundamental en 
Su concepción; pasando 
de una perspectiva 

reduccionista de sus 

programas, que solo 

estaban enfocados a suplir 
«carencias e ¡insuficien- 

cias» en cuanto a los conocimientos y 

técnicas que no recibió el adulto en 

ia, a Una 

  

suniñez y/o adolescer 
perspectivamucho más amplia, que 
extiendesu campo deaccióna 
escenarios que tj 
¡oda! 

    

    

tipo-de-disc! 

“cayendo porgjempio 
programas que oscilan entre la 
educación básica de adultos y 
atlapDetzacionthastala educacion 

{CCnica y protesional que se ofrecen 
en entidades universitarias y empre- 
sariales. 

Como consecuencia de este incre- 
mento en los programas y en sus 
concepciones, uno de los grandes 
retos que enfrenta la educación de 
adultos hoy en día, es el promover en 
los profesionales que se desempeñan 
en este nivel oportunidades que les 
permitan considerar e identificar su 
propiaorientación filosófica. 

Una orientación filosófica es definida 
dentro del campo de la educación de 
adultos como la acumulación de 
valores, actitudes, creencias y 
experiencias que pueden identificar, 
definir y/o guiar la práctica educativa 
con sujetos adultos. La filosofía de la 
educación de adultos ha sído identifi- 
cada por Elías y Merriam (1980) como 
una teoría interpretativa más que una 
teoría aplicada, porque enfatiza en la 

| flexiva del profesional de la 

endiferentesaspectos de 
su acción formadora, como por 
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La ¡dentificación:guei ¡aga el proſe- 

sional de laeducación de su orienta 
ción filosófica, es un excelente 
camino para propiciar la reflexión y 
revisión del significado de su trabajo 
profesional, además este reconoci- 
miento de la filosofía personal es un 
factor que diferencia un educador de 
adultos profesional de un no profesio- 
nal o novato, porque el verdadero 
profesional no sólo conoce lo que él 
hace sino también el por qué lo hace. 

El formular o identificar una filosofía 

  

personal exige del sujeto un continuo 
cuestionamiento acerca de lo que 
hace, por qué lo hace y como podría 
mejorar para cualificar Su práctica 
educativa. Loanteriorimplica que 
este trabajo Sea concebido como un 
continuo proceso para examinar qué 
tan fuertes son sus creencias con 
respecto al propósito o fin de la 
educación, alconcepto del educando 
y del docente; alaconcepción del 
proceso deaprendizaje yal significa- 
do del proceso de enseñanza, 
métodos y contenidos:educativos, 

Q/!s ” - 2 al 4 A 4 Sin embargo; es-evidente que esía 

tarea de análiisis y dereflexión de los 
} 4 SSA SS aAEEAAADERERSEE J 

tarea profesional:seve-enmuchos 
casos obstaculizada.por varios 
ſaciores, entrejos:cualjes:se pueden 
destacar la cargaacadémica: falta de 

tiempo por el número de actividades 
diarias que tienen que desarrollar; y 
trabajos adicionales o complementa- 

rios para poder sufragar los gastos 
más elementales. A esto, de acuerdo 
a estudios realizados, se puede 
agregar el bajo nivel de motivación de 
los docentes para desarrollar activida- 
des que propicie el análisis crítico de 
los principios que sustentan su 
trabajo, porque un gran número de 
ellos están más interesados en 

*(1) Doctor en Educación Superior y Educación de Adultos de Northern Illinois University. Profesor Titular de las asignaturas Educación Superior y 
Educación de Adultos Universidad de Nuevo México - UNM. Director del Centro de Liderazgo para el Desarrollo de los Colegios Comunitarios en 
el Estado de Nuevo México. 

“(2) Master en Administración Educativa Universidad de Nuevo México - UNM. Asístente de Investigación y estudiante a nivel de doctorado en 
Educación Superior y de Adultos Universidad de Nuevo México. Licenciada en Educación y Exfuncionaria Universidad Autónoma de 
Bucaramanga - UNAB. 
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desarrollar y perfeccionar sus habilidades y destrezas 

docentes. 

No obstante, a pesar de todas estas limitaciones, el 

desafío de los educadores de adultos es el asumir una 

posición crítica frente al valor y significado que representa 

para su vida profesional tener claro cuales son las convic- 

ciones, los valores,y creencias que sustentan su labor. 

Este esfuerzo es fundamental y especialmente útil para los 

docentes, puesto que, este trabajo puede contribuir a que 

ellos entiendan mejor como’sus pensamientos, acciones y 

resultados deben ser integrados dentro de una práctica 

coherente. Además; los estimula y les brinda espacios de 

reflexión para que se conozcan mejor a sí mismos y 

puedan explicar por qué ellos toman ciertas decisiones. 

IMPLICACIONES DE 

UNA FILOSOFIA 
PERSONAL 

Estudiosrealizados-enelcampo dela educación de 

———— enfatizansobrelas bondades que representa para 

educadores identificaroſo arsu propia filosofía- 
15 af 

DerSUONal Dentro der LOS Benet 
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que los docentes logrenun mejor entendimiento de-su 

relación coratros:profesionales;interpretenetambientey 
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tgraos: 

2. Proporciona una base integrada y consistente para emitir 

juicios, tomar decisiones, y separarlas:cosasinsignifican- 

tes de las importantes. 

3. Ayuda a que los educadores clarifiquen la relación entre 

educación-individuo-sociedad, como una forma para el 

desarrollo personal y social. 

4. Provee espacios para la reflexión que le permiten a los 

docentes reconocer la importancia de los valores, ideas, y 

principios que definen y sustentan su práctica con 

educandos adultos. 

5. Facilita el desarrollo de métodos y técnicas de enseñan- 

za acordes con el concepto de estudiante y docente 

previamente conceptualizado. 

6. Expande una visión del significado de la educación en la 
propia vida del educador de adultos. 

  
7. Proporciona una orientación para lograr un conocimiento 

profundo de las relaciones humanas: *docente-educando, 

*educando-materia, *materia-mundo. 

COMO IDENTIFICAR   UNA FILOSOFIA 
PERSONAL? ' 

Enlaactualidad existen varios instrumentos que pueden 

ser usados por los educadores para reconocer o identificar 

SuO SUS propias orientaciones filosóficas. Lorraine Zinn 

(1990) desarrolló uninstrumentovalioso; que permite que 

los:educadores:comparen:sus:propiasfilosofías.conlas 

orientaciones que han-sido identificadas por Elías y 

Merriam (1980). como guías o pautas enlos programas de 

educación de adultos tales como Filosofía Liberal, Filosofía | 

Progresista, Filosofía Conductista, Filosofía Humanista y 

Filosofía Radical. 

ESE orientaciones filosóficas dela ELIESEIEE de a 38 

uen entre sí, porque cada 

    

    
   

   

SU propio concepio y 
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escuelas-es:conveniente-quetodoslos interesados en 

clarificar:su filosofía PAra oAEA reconozcan que: Todo 
A aAantea damn amblanta 
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época AUTE lo cual implica que en cada uno de 

estos contextos se desarrolle un modelo filosófico produc- 

to. delas.condiciones imperantes del momento; cada 

sujeto tiene su filosofía personal, que no necesariamente 

es coherente con ese contexto; y finalmente que cada una 

de estas orientaciones filosóficas posee sus propias 

fortalezas y debilidades, ninguna es considerada como la 

mejor o la peor, estas corrientes sólo son una pauta que 

pueden ofrecer un nuevo significado a la práctica educati- 

va con estudiantes adultos, y por lo tanto no deben ser | 

entendidas como un libro de recetas que provee solucio- 

nes a los interrogantes y dilemas que enfrentan los 

profesores cada día en su trabajo docente. A continuación 

se ofrece una síntesis de los principios fundamentales que 

identifican a cada una de estas orientaciones filosóficas. 

FILOSOFIA LIBERAL: Esta primera corriente filosófi- 

ca tiene como propósito cultivar el intelecto, desarrollar los 

[al deuna 
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poderes de la mente, y transmitir la 
civilización. El docente es considera- 
do dentro de esta corriente como un 
experto, como un individuo altamente 
intelectual y su principal tarea es 

transmitir conocimiento y desarrollar 

al máximo las capacidades y poderes 
mentales del estudiante. El reto del 
estudiante es llegar a ser una persona 

educada en las cuatro dimensiones 
de su ser: moral, espiritual, intelectual 
y estética, cualidades que son 
sintetizadas como una unidad. El 

proceso de aprendizaje es centrado 

en actividades como la discusión, 

conferencias, estudios en grupo, 
lectura crítica etc. 

FILOSOFIA PROGRESISTA: 
Lafilosofía progresista Surge como 
antitesis a la filosofía liberal, apoyada 

enel supuesto de que la educación 
debe cambiar radicalmente y centrar- 
se en función de la sociedad, usando 
como base en el proceso educativo el 

método científico. Este énfasis en el 
aspecto social se ve plasmado en su 

propósito de la educación, el cual es 

efinido como el brindar experiencias 
que promuevan el desarrollo personal 

     

  

  

el SST proceso educativo, el es 

considerado un guía, quien facilita las 
experiencias de ap prendizaje V 
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el educando porque considera que 

ambos aprenden entre sí. 

El estudiante es visto como un sujeto 

que necesita aprender para convertir- 

se en un agente activo que contribuya 

en forma creativa y reflexiva en la 

s0lución de los problemas de su 
sociedad. Esta orientación enfatiza en 
conceptos tales como la relación 
entre educación y sociedad, experien- 

cia centrada en la educación, educa- 

ción vocacional y educación democrá- 
tica. 

FILOSOFIA CONDUCTISTA: 
Esta tercera tendencia filosófica ha 
imperado durante mucho tiempo en 

diferentes ambientes y niveles 
educativos y aún algunos de sus 
principios se mantienen vigentes. 
Establece como el propósito funda- 
mental de la educación el desarrollo 
de comportamientos, los cuales 
aseguren la existencia y perpetuación 
de la especie humana, de la socie- 
dad, del individuo. Para el logro de 
éste fin, el profesor desempeña un 
papel protagónico; es su responsabi- 

lidad controlar y proveer actividades 
estructuradas y el ambiente de 

aprendizaje, el cual permita el desa- 
rrollo y modificación de comporta- 
mientos previamente establecidos poi 

el sistema educativo y/o social. 
Además es su tarea, extinguir com- 

portamientos no deseables e incon- 

gruentes con los fines educativos 

El estudiante asume un rol «activo» 

en el proceso de aprendizaje, él 
necesita practicar las nuevas conduc- 

tas hasta interiorizarlas; y para lograr 

Sta asimilación recibe constante 

retroalimentación. Como una nota final 

sobre esta tendencia, es necesario 

car que en Estados Unidos El 
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escuela filosófica nace como respues- 
ia a fuerzas sociales que tratan de 

deshumanizar al hombre. Identifica 

como fin de la educación el desarro- 

llo, crecimiento y autorealización del 

estudiante de acuerdo con sus 

propias características, conocimien- 

tos previos, expectativas y necesida- 

des, en un ambiente en donde él 
asuma la principal responsabilidad de 
Su propia formación. El docente es un 
facilitador, un guía, el encargado de 

promover el proceso de aprendizaje 

pero sín violentar las características 

únicas de sus alumnos. 

La educación debe estar centrada en 

los educandos, por consiguiente se 

les deben brindar nuevos espacios 

que propicien el conocimiento de sí 

mismo, sus derechos, responsabilida- 
  

(3) Knowles, Malcolm, «Andragogy in Action». San Francisco 1985. 
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des y la de los demás. Dentro de 
esta corriente se destaca Malcolm 
Knowles, uno de los educadores de 
adultos en Estados Unidos quien ha 
hecho importantes contribuc 
su teoría Andragógica, la cua 
definida por su autor como «el arte y 
ciencia que contribuye al aprendizaje 
del adulto, contrastada con la peda- 
gogía, educación de los niños» (3). 

FILOSOFIA RADICAL: Esta 
última orientación filosófica se funda- 
menta en varios de los pensamientos 
del filósofo brazilero Paulo Freire. La 

filosofía Radical surgecomorespues- 
ta a las filosofías que aceptan el 

estatus quo socialmente establecido, 
y como reacción a problemas socia- 

les como la discriminación, la opre- 
sión el irrespeto a la cultura o destruc- 
ción de la misma. Esta corriente 
recibe el nombre de Radical porque 
trata de buscar e ir a la raíz de las 

cosas; por ello enfatiza como fin de la 

educación el promover cambios 

políticos, sociales y económicos, los 

28 Conduzcana una transforma- 
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dad yv verdadera humanización 

La función principal del docente es la 

de ser un facilitador, quien a través 

de una relación dialógica, horizontal 

con los estudiantes, los estiímule para 

que se conviertan en ciudadanos 

críticos y conscientes de su realidad, 

llegando a ser líderes transformado- 

res de la misma. 

A partir de estos planteamientos 

sobre cada una de las tendencias 
filosóficas que sustentan la práctica 
profesional con educandos adultos, 
los docentes al comparar estas 

orientaciones con sus propias creen- 
cias tienen tres opciones de acuerdo 

con las ideas propuestas por 

Wislock: «1, ESCoger una de las 
filosofías que más se acerca a sus 
propias creencias; 2. Construir un 
modelo ecléctico con las característi- 
cas que considera más importantes 
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de cada una de las filosofías y congruentes con sus ideas; 

y/o 3. Escoger una filosofía 0 teoría sobre la cual pueda 

construiïr su propia filosofía personal». (4) 

A este respecto, es importante anotar que el desarrollar 
una filosofía personal requiere del educador una revisión de 

las creencias fundamentales de los que es y de lo que 

podría ser la práctica educativa. Esta revisión podría incluir 
las siguientes elementos sugeridos por Chamberlin (1969): 
Una descripción de los sujetos a quienes van dirigidas las 
actividades educativas; una explicación a las personas 
involucradas en el proceso educativo cuales son las metas 
y objetivos que se pretenden alcanzar y la forma como 

serán involucrados en las experiencias de aprendizaje; una 
descripción de las responsabilidades del profesor para 
facititarel-procesoenseñanza-aprendizaje ypropiciar-el 
enriquecimiento de los estudiantes con los objetivos 
propuestos; y finalmente una descripción de como la 
educación integra los objetivos y contenidos de las activi- 

dades educativas con la vida de los implicados; 

Por consiguiente, como nota final es válido resaltar que 
esta definición implicaría que se analicen los principales 
componentes que sustentan una posición filosófica deter- 

  

  

  

(4) Wislock, R. Flannery, D. (1991). A working philosophy of adult education: implications for the practitioner. Journal of Adult Education - MPAEA. 

minada, tales como: Convicciones acerca del estudiante 

como persona y como sujeto de una colectividad, 

creencias acerca del propósito y objetivos de la educa- 

ción, convicciones con respecto alos contenidos del 
currículo, y creencias acerca del proceso de aprendizaje. 

CONCLUSION 

El desarrollo de una orientación filosófica que guíe la 
práctica con todos los sujetos que conforman el gran 

espectro de la Educación de Adultos, es un trabajo que 
debe trascender a todos los niveles de una organización, 
porque sí los profesores son conscientes y reconocen su 
propia filosofía, al igual que coordinadores, supervisores 
y administradores. todos.como equipo podrán generar 

acciones que contribuyan de una forma reflexiva a 
integrar sus pensamientos, creencias, y valores con los 
dela institución y los. del-contexto- Esta integración 
contribuirá. a queseobserveunnivel.decongruencia 

entre lo quesedice ylo que se hace-(pensamiento- 

acción), logrando por ende un crecimiento y 

autorealización personal, consolidación de la cultura e 
imagen corporativa y una armonía en los valores sociales. 
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