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EDITORIAL
En esta tercera entrega de "ENTORNO” , queremos dar a conocer algunas 
reflexiones teórico-conceptuales de diverso tipo, relacionadas con el quehacer 
regional, nacional y académico, al igual los resultados y avances del 
componente investigativo en la Universidad.

Las actividades relacionadas con la función ¡nvestigativa en la Universidad 
Surcolombiana, reflejan en gran medida la situación institucional, con las 
dificultades económicas y de gestión que se requiere superar progresivamente 
en el proceso de consolidación académica. La coordinación cumplida por el 
CIDEC, en el apoyo a las iniciativas de investigación; reconociendo esas 
limitaciones; pretende, sin embargo, sustentar la convicción del carácter 
irrenunciable de esta labor dentro de cualquier concepción universitaria.

Por otra parte, el significado de la Universidad como máximo centro de 
conocimientos en su región, implica la orientación de esfuerzos hacia la 
incorporación de los elementos científicos y tecnológicos que exigen los 
procesos de desarrollo.

Es claro que aspiraciones como las enunciadas distan bastante en ser 
alcanzadas; situación que es común, en mayor o menor grado, a las universi
dades colombianas. Ni la estructura universitaria, ni los recursos económicos, 
ni la actitud de gran parte de los estamentos, favorecen el impulso a la 
generación, perfeccionamiento y difusión de procesos investigativos. No 
obstante, la caracterización de la vida universitaria exige la persistencia en las 
acciones que incorporen los adelantos del saber. Por ello, la conformación de 
un sistema investigativo en expansión sigue siendo tarea obligada en la USCO.

Resulta también evidente que los componentes de ese sistema: políticas 
comités, centros, normas, estímulos, procesos de capacitación, apoyos logís- 
ticos, etc.; no aparecen de la noche a la mañana ni pueden concretarse por 
simples disposiciones legales; sin el aporte de procesos continuos originados 
en la práctica investigativa cotidiana.

Sobre la base de consideraciones como las anteriores, el CIDEC busca expresar 
el propósito de avanzar hacia un verdadero sistema de investigaciones para la 
USCO. El proyecto especffico referido a su estructuración, del cual se pre
sentarán próximamente los primeros resultados, puede ser un punto de parti
da que, incorporando expresiones participativas, amplíe el espacio de la 
producción intelectual en la institución.

Las expresiones de proyectos y estudios que aquí'se presentan, jun to  con las 
expectativas de ejecuciones futuras, solo pretenden registrar los esfuerzos de 
profesores y unidades académicas por incrementar la presencia investigativa 
de la Universidad; y su interés por vincularse a la realidad circundante. El 
CIDEC confía en contar con el respaldo institucional, para materializar el 
apoyo y la orientación que exige esta labor esencial en el desarrollo académico.
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Lo an terio r explica en cierto  m odo aquella 
afirm ación de los grem ios económ icos del país

— hace un  par de años cuando expresaron que a 
la econom ía le iba bien pero al país le iba mal, 
para hacer alusión a los aceptables indicadores 
de crecim iento  económ ico  que m ostró  el país 
durante los años 1985-1986, p e ro  al m ism o 
tiem po, éste acusaba altos niveles de violencia 
y descon ten to  popular.

El crecim iento  económ ico es de carácter d iná
mico y cuan tita tivo , lo cual explica que sean 
de su dóm inio  variables tales com o inversión, 
ahorro , consum o, producción , p roductiv idad, 
em pleo , capital, trabajo , ganancia, salario, 
ingreso, precio, d inero , interés, créd ito , deva

*  luación, inflación, cam bio técn ico , rendim ien to  
acum ulación, exportaciones, o ferta , dem anda, 
en tre  otras.

D iferentes estudios de la CEPAL sobre Lati
noam érica, han p lanteado que en estos países 
opera un m odelo que rinde crecim iento  sin
desarrollo, ya que en épocas norm ales y sin 
estancam ien to  económ ico, se logran cam bios 
en el aparato  productivo  > en la econom ía de 
m ercado sin transform ar las condiciones 
globales de la sociedad * 1 >.

Debe entenderse en tonces com o desarrollo 
*•* “ la transform ación cualitativa de la estruc

tura económ ica y social que perm ite superar 
d ialécticam ente las deficiencias y carencias 
del a traso  relativo y la pobreza d ifundida que 
tipifican las condiciones del subdesarrollo*2 '.

Precisando digam os, que el crecim ien to  eco 
nóm ico delim ita los estadios en que la 
ciencia y la tecnología m odernas son absor
bidas y d ifundidas a través de varios sectores 
y subsectores de la econom ía*3 * y se expresa 
en térm inos de p rod u c to  e ingreso. En tan to  
el desarro llo , referido  al desarrollo social y 

v -  no  al mal llam ado desarrollo económ ico, 
expresa los d iferen tes estadios que cualifican 
el proceso d inám ico  de transform ación de 
una sociedad. El desarrollo social en tend ido  
asi, está en función de la d istribución del 
p roducto  e ingreso nacional den tro  del 
conglom erado sociai y del grado de parti
cipación a que pueda acceder el con jun to  de 
individuos; en tonces, el desarrollo social es 
relativo.

El desarrollo social se relaciona con to d o  lo 
que afecte la calidad de vida de la pob lac ión * 4 1  

y es tan to  m ayor en la m edida en que logre un 
nivel más alto  de satisfacción de las necesi

dades hum anas fundam entales (ser, tener, 
hacer, estar, subsistencia, p ro tección , eficien
cia, afec to , en tend im ien to , participación, 
ocio , recreación, iden tidad  y libertad) las 
cuales perm anencen inm odificables a lo largo 
del tiem po , cam biando sin em bargo los satis- 
factores, toda  vez que éstos dependen del 
estado  relativo de crecim ien to  económ ico en 
que se encuen tra  una sociedad determ inada 
en un tiem po dado (factib ilidad  técnico-eco
nóm ica de dar satisfacción a una necesidad) y 
de la form a com o resuelva sus conflictos.

El desarrollo social en consecuencia guarda 
ín tim a relación con la seguridad, la paz, la 
arm onía social, la equ idad , la justicia y las 
oportun idades de satisfacer las necesidades 
básicas den tro  de un clima de igualdad y 
tolerancia.

En estas condiciones, el progreso puede 
definirse com o el logro sim ultáneo de 
crecim iento  económ ico y desarrollo  social por 
cu an to  sólo en esta situación una sociedad 
tiene resueltos sus problem as y conflictos 
tan to  desde el p u n to  de vista cuantita tivo  
com o cualitativo; el au tén tico  progreso se 
traduce en  la real oportun idad  que cada 
persona tiene de acceder a los fru tos del 
crecim iento*6 *.

A la luz de los p lan team ien tos anteriores el 
progreso difiere de la econom ía  del bienestar 
pues ésta se encarga de “ la valoración de la 
deseabilidad social de cada uno de los a lter
nativos estados económ icos” <7> “ de la conse
cución ó p tim a  de objetivos por parte de 
grupos (incluyendo  sociedades en teras), se 
ocupa de descubrir las preferencias sociales 
y la form a de alcanzarlas” *8 *, em pleando para 
ello el m odelo de com petencia perfecta y la 
teo ría  de la elección, herram ientas del to d o  
insuficientes porque en principio asum en la 
independencia y la racionalidad de los agentes 
económ icos que dejan de ser, po r tan to  
personas com unes y corrientes.

En o tro s  térm inos, m ientras para estud iar el 
progreso se requiere analizar previam ente el 
crecim ien to  económ ico  y el desarrollo  social, 
(de naturaleza fin ita), para estud ia re ! bienestar 
se requiere analizar los deseos, in fin itos por 
naturaleza.

M ientras el estud io  del progreso cae den tro  
del cam po de lo objetivo , el bienestar hace 
lo p rop io  d en tro  de lo subjetivo(9) de acuerdo 
con  lo expresado  por Zaid, “ cuando  aparece la
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conciencia de que la plena realización es 
posible y deseable para todos, el desarrollo 
m aterial po r m ucho  que haya avanzado, se va 
q uedando  a trás  de una dem anda po tencial que 
se vuelve in fin ita . Lo que exige la conciencia 
aum enta m ás de prisa que la capacidad de 
realizarlo . La dem anda po tencial crece más 
que la o fe rta  efectiva, progresar p roduce 
descon ten to : más insuficiencias que m edios 
para a tenderlas” *10)

Es im portan te  ano tar sin em bargo, que Zaid 
en cam bio de progreso tal co m o  se ha defi
n id o  an tes, hace alusión al b ienestar habida 
cu en ta  que hace referencia a la conciencia y 
por su co n d u c to  a los deseos an tes que a las 
necesidades.

En este sen tido , Currie es m uy claro pues 
diferencia com p le tam en te  las necesidades de 
los deseos cuando  afirm a que “ los deseos o 
las dem andas nacen del esfuerzo  por satis
facer las necesidades físicas y  sociales, pero  
n o  son la m ism a cosa que las necesidades”

Sin em bargo, es conveniente aclarar que sólo 
en cuan to  se haga referencia a necesidades 
fundam enta les o  básicas es posible en ten d e r el 
co ncep to  de desarro llo  social que se ha 
p lan teado . En este sen tido , y realizando un 
análisis percáp ita  del p rogreso , es posible 
com prender adem ás que  los incentivos para el 
c recim ien to  económ ico  los constituyen  los

deseos que exceden las necesidades funda
m entales las cuales K eynes llam a “ relativas” 
y que cataloga de insaciables: éstas, que si 
bien es c ierto  deben en tenderse  en un co n tex to  
social, son más o m enos las mism as para 
cualquier ser hum ano en cualquier época; de 
no  ser así, no habría  e stím u lo s para el creci
m ien to  económ ico  después de haber satisfecho 
las necesidades fundam enta les ta l com o puede 
colegirse de los escritos de O rtega y Gasset 
al r e s p e c to /1 2 *

Ni el progreso, ni nivel a lguno de bienestar, 
le garantizan la felicidad al hom bre , pero  un 
crecim iento  económ ico  o rien tado  hacia el 
logro de m etas que no  sean com patib les con 
e l desarrollo  social, sí le pueden asegurar 
grandes padecim ien tos y pérdidas irrever
sibles; con  los p resupuestos que se dedican  en 
el m undo  al a rm am entism o , (bom barderos 
B-1B, cohetes crucero , portaaviones, cohetes 
MX, subm arinos a tóm icos, e tc ) , pod rían  a ten 
derse cam pos de acción prioritarios del ten o r 
de la asistencia in fan til, la salud, la alim en
tac ión , la educación  y la deuda ex terna  del 
tercer m undo * 1 3  *. Esta situación n o  es o tra 
cosa que una confirm ación  de cóm o puede 
ex istir crecim ien to  económ ico  sin desarrollo  
social, y  confirm a cóm o en ausencia de éste 
es im posible la ex istencia de progreso y, 
m ucho  m enos, de b ienestar.

En los países latinoam ericanos, un e lem en to



que  explica en buena parte  porqué ex istiendo  
crecim ien to  económ ico no  se dá el desarrollo 
social, es el grado de desarrollo  p o lítico  de la 

"  sociedad.

Buena parte de los partidos p o lítico s que 
ex isten , com o es el caso de C olom bia, nacieron 
a la par de la Independencia de sus países, 
inspirados en ideales libertarios, an tico lon ia
listas, en defensa de la soberanía te rrito ria l, 
abogando por la defensa de los derechos 
hum anos, libre expresión y desarrollo de los 
pueblos; princip ios éstos no  del to d o  fo ijados 
al in terio r de sus conglom erados sociales com o 
expresión del repud io  hacia el yugo ex tran je ro , 
sino ante to d o  com o recaudo  de las ideas que 
hacían  carrera en  algunas sociedades adelan
tadas de la época, que pregonaban un orden 
de libertad en todas sus m anifestaciones com o 
prem isa básica para dar paso a un sistem a de 
relaciones económ icas, po líticas y  sociales 
den tro  de un co n tex to  espacial más am plio.

E stos partidos poco  au tén ticos, en C olom bia 
han ejercido la hegem onía política  de m anera 
alternada duran te  to d a  la historia republicana, 
abyectos al capital ex tran jero  y a sus d iferentes 
form as de dom ihación , sin con ta r con un pro
y ec to  p o lítico  de largo plazo en procura de 
su desarrollo .

V  ,
Sus ideas anquilosadas, para perpetuarse en  el 
poder no  encuentran  m anera d istin ta a la de 
gravitar sobre una seudodem ocracia que 
cuenta tan  sólo con la aquiescencia de quienes 
usufructuan  la riqueza del pa ís y una bu ro 
cracia que se alim enta de un E stado 
paquidérm ico, en eu tanasia , condenado  
ineludiblem ente a una vida artificial, po r lo 
tan to  cada vez más cerca a lo fatal.

Para evitar el desenlace, se aboga en tonces, 
po r el respeto  a lo constitucional, m ediante

^  una “D isciplina p o lítica”  y “ U na disciplina 
'  m en ta l" , y  para su cum plim ien to  se esgrime 

lo único vital que se cree aún 1? queda a este 
E stado com o lo es su apara to  de fuerza.

El dualism o en tre  el pa ís po lítico  y el país 
nacional, n o  hab ría  de ser si la dialéctica que 
los separa no  perm itiese hacer tal distinción. 
La norm a de conducta  y acción del E stado 
que rige las decisiones po líticas opera en lo 
abstracto  sobre un basam ento  ju r íd ico  am orfo , 
deshum anizado y desconceptualizado; en tre  
ta n to , la sociedad desprovista de bienes m ate- 
ríales a la que le llega tan sólo la som bra de 
la presencia estata l, convive en el esceptisism o,

ecléctica algunas veces, pero  cada vez más ei> 
la orilla de to m ar acciones radicales en res
puesta a lo vital del Estado.

Este tipo  de sociedad, n o  tiene panoram a 
despejado ni en el co rto  ni en el m ediano 
plazo, se espera que una propuesta  de cam bio 
inm ediata vendría po r el cam bio en la actitud  
po lítica , para em prender así el desarrollo 
nacional a partir del desarrollo  p o lítico .

En este sentido , consideram os que los ele
m en tos fundam entales que pueden dar paso a 
este desarrollo  estarían  dados por:
• La pluralidad ideológica en el am biente 

po lítico .

• La represen tación  de diversas ideologías en 
el poder.

- La pureza electoral.

- El grado de representación y participación 
del pueblo en el parlam en to  y dem ás 
corporaciones, d istinguiendo en tre  el país 
elec torero  y el pa ís nacional.

- El grado de cultu ra  p o lítica , referida a la 
conciencia po lítica .

- La reglam entación de los partidos po líticos.

- Los niveles de capacitación, idoneidad y 
é tica  de los po líticos.

- El grado de renovación del parlam ento  y 
dem ás corporaciones

- La disciplina de las fuerzas arm adas.

- El grado de au to n o m ía  de los poderes.

- El respe to  p o r los derechos hum anos.

- El respe to  po r lo constitucional.

- La búsqueda de concensos p o lítico s para 
llegar a acuerdos nacionales en procura  de 
la solución de prob lem as de in terés com ún.

- La aceptación del debate  p o lítico  com o 
rescate del parlam en to  y su génesis de fo ro  
ab ierto .

- La definición de p u n to s de acercam iento  
en tre  las decisiones po líticas y las decisiones 
económ icas, para dism inuir los costos 
sociales.
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La defin ición  de un m odelo  de desarrollo  
au tén tico , que rescate la iden tidad  nacional 
y m arche en linea rec ta  a la  par de la u to p ía  
que creem os.

En sín tesis, nuestra  ponencia ap u n ta  a consi
derar igualm ente, que para que ex ista  el 
desarro llo  social, adem ás de crecim ien to  
económ ico , debe darse el desarrollo  p o lítico  
co m o  vehícu lo  que nos acerca m ás al progreso , 
sin que ello sea condición  sine q u a  non  para 
que exista bienestar.
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nología que no está hecha a escala de la p ro 
ducción parcelaria, lo cual viene retando  el 
ejercicio c ien tífico  y técnico de una región, 
que no obstan te  lo m encionado, se le reco
noce de m anera eufem ística com o líd e r p iscí
cola en el ám bito  nacional.

Para desarrollar estas inquietudes dividiré en 
tres partes esta presentación. La prim era la 
dedicaré a señalar los elem entos históricos más 
representativos de la evolución tecnológica e 
institucional de la p iscicultura del Huila. 
En la segunda tra taré  de caracterizar lo que se 
podría  denom inar com o la situación actual de 
la piscicultura regional buscando relaciones 
con la situación de la producción agrícola 
departam en ta l y nacional, y , finalm ente, 
in tentaré m encionar los re tos de ciencia y 
tecnología piscícola que se podrían  considerar 
más aprem iantes a la luz de las ca rac te rís ticas , 
de m arginalidad social de buena parte de la 
población rural de la región.

Antes de en tra r en m ateria considero o p o rtu 
no com partir con  ustedes mi convencim iento 
de que el trabajo  cien tífico  y técn ico  no pue
de sustraerse de la realidad social, pues cien
tífico s y técnicos estam os inm ersos en ella.

Las prim eras acciones tuvieron lugar en la dé
cada del cincuenta con la siem bra de alevinos 
de trucha arco iris po r in term edio  del G obier
no D epartam ental y el M inisterio de Agri
cu ltu ra; sin em bargo, la puesta en operación 
de la Estación Piscícola del A lto Magdalena 
del INDERENA con apoyo técnico y finan
ciero de la AID, a fines de la pasada década, se 
considera com o la génesis real de la p iscicultu
ra regional,

Este hecho estuvo dom inado por la apropia
ción tecnológica del cultivo intensivo de cícli- 
dos no  obstan te  el trabajo  - a ú n  in éd ito— 
trabajo  de los técnicos nacionales, o rientado 
en tonces, a ubicar m étodos de cultivo con 
baja u tilización de alim entos c o n c e n tra d o s /1* 
Sin em bargo la baja aceptación en el m ercado 
de las especies trabajadas en  las investigacio
nes, obliga a desarrollar con decisión el 
paquete tecnológico de la “M ojaira Plateada” 
(O reochrom is nilóticus) hasta lograr estanda
rizar una producción m onosexo de la especie

y am pliar la  d ifusión masiva de una práctica 
de cultivo caracterizada por el uso intensivo 
de capital (sem illa, alim ento , infraestructura) 
y con potencialidades de alto aprovecham ien
to  circunscritas, con especial énfasis, al piso 
térm ico cálido.

(1 )U na publicación en prensa de IN D EREN A  y 
SENA: Manual pata el Cultivo de M ojarra Platea
da, señala que Inlcialm ente en la Estación de Alto 
Magdalena se deaaxroUaron Investigaciones con 
TQapia rendalll buscando dietas de bajo costo  y, 
posterio rm ente, policultivaa de  m ojarra negra y 
Tucunaré.

La estrategia de m ercado ensayada de manera 
em pírica por los mism os Biólogos de 
INDERENA , logra m asificar el consum o de la 
especie y propiciar los increm entos de oferta, 
lo cual obligó a especializar la Estación en la 
p roducción de semilla especialm ente de 0 . 
nilóticus para la explotación com ercial y de 
o tras especies de cíclidos para la exp lotación 
campesina. Se lograba así una suerte  de estra
tificación del fom ento , am bigua y no rígida, a 
tiem po que se abandonaba la actividad investi- 
gativa*2*, m anteniéndose en la p ráctica una 
acción subordinada a la oferta  de semilla poco 
conectada con la asistencia técnica, sin alguna 
planificación y to ta lm en te  carente de políticas 
de evolución de la piscicultura para el Alto 
Magdalena.

(2 ) Se observa una ausencia de trabajos en loa aela 
artos que separan las Investigaciones de VUlaneda. 
Trujillo y Popm a y los trabajos sobre pim elódidos 
de Torres, R íos y Mazo en 1988; según se registra 
en el listado  de investigaciones realizados en la 
Estación Alto Magdalena.

De hecho la aparición de un renglón de p ro 
ducción novedoso con ciertas potencialidades 
económ icas genera expectativas que convocan 
el ingreso de los program as DRI-PAN del 
Ministerio de A gricultura y de especies m eno
res del Comité D epartam ental de Cafeteros, 
en la primera mitad de la década del ochen
ta. Estos programas que atienden com uni
dades rurales en zonas de ladera, son objeto  
de las inconsistencias anotadas de la transfe
rencia tecnológica; se sum an a este ejercicio, 
las acciones de la Secretaría de Fom ento  
Agropecuario del Huila. Dicho de otra form a, 
sucede el ingreso de nuevos agentes difusores 
de una tecnología que aún no conocían  sus 
im plicaciones en la econom ía parcelaria.

El resultado de la desarticulada gestión institu-

A. SINTESIS CRITICA DE LA HISTORIA  
DE LA PISCICULTURA EN EL HUILA



cional se co n cre ta  en  la in sta lac ión  de u n a  
gran can tid ad  de in fraestruc tu ra  en estanques 
de carác te r com ercial y  de subsistencia, los 
cuales usarán u n a  m ism a tecno log ía  para la 
p roducc ión . En el m ism o sen tid o  y avalada 
por la u tilizac ión  independ ien te  de ind ica
dores tales com o núm ero  de alevinos sem 
brados, m o n to  del c réd ito  ced ido , núm ero  de 
estanques constru idos, se crea una  to rre  de 
babel in s tituc iona l en la que cada en tidad  em 
pieza a m anejar d iferen tes concep to s técn icos, 
p o líticas  de fo m en to  y asistencia técn ica, 
to d as  desconectadas en tre  sí p rop iciándose 
una  irracional u tilización de los recursos p re 
supuéstales, técnicos y hum anos, incluso al in 
te r io r de cada en tidad .

V
Así se establece en to n ces la coexistencia  de 
cua tro  resu ltan tes c ríticas:

1. La reactividad de las com unidades cam pesi
nas fren te  a la p rác tica  piscícola, en razón a 
que ésta , p o r su en foque , a tenc ión  in s ti
tuc ional y provisión de sem illa, no respon
dió a las expectativas inicialm ente m o ti
vadas, p rop ic iando  d ificu ltades en  el pago 
de los c réd itos de fo m en to .

2. La carencia de asistencia técn ica perm anen
te  en un alto  po rcen ta je  del área de p roduc-

^  ción.

3. El usu fructo  por parte  de grandes y m e
dianos p iscicultores com erciales del sub 
sidio al alevinaje que las instituc iones o fre 
cen. Ausencia de tarifas diferenciales que 
cum plan el com etido  del subsid io  de fo 
m ento .

4. Paulatina y estacional sa tu rac ión  de los 
m ercados locales en d e tr im en to  de los 
pequeños p roduc to res .

En general, la persistencia de la gestión institu - 
>  cional de fo m en to  desconectada del m arco 

conceptual del desarro llo  y  de las posibilidades 
de evolución del conocim ien to  de la actividad 
piscícola, d io  op o rtu n id ad  para señalar hacia 
1986, que en el caso del H uila, en la acuicul- 
tura, hab ía  dom inado  el reino  de la em p ina  en 
el que to d o  funcionó  al p á lp ito  in tu itiv o  de 
los técn icos y estuvo  ausen te  la evaluación de 
los costos sociales, p o lítico s  y económ icos de 
los p royectos institucionales. <3>

(3) Un* am pliación de  esto s co m en tarlo s fue p resen
tada  en el d o cu m en to  (ob re  lincam iento* genera
les de co n certac ió n  in te rln s titu c lo n a l para el desa- 
rroilo  de la acu ica ltu ra  en la región su r  co lom bia

na que el C entro  de Investigaciones de la Univer
sidad p resen tó  co n  m otivo  de  las discusiones 
sobre el aprovecham ien to  de Betania.

Dos acon tec im ien tos m erecen especial m en
ción en este c o n te x to : la suscripción del c o n 
t r a to  de asesoría en tre  el G ob ierno  del dep ar
tam en to  del Huila y  la em presa A G R O B ER  de 
H ungría y , la puesta en m archa del subprogra- 
ma de recursos natu ra les (P iscicu ltu ra , R efo
restación y m anejo in tegral de m icrocuencas) 
en el m arco del C onvenio en tre  el F ondo  DRI 
y  la Universidad S urco lom biana (D RI-U SCO ). 
De am bos tem as qu iero  ocuparm e con algún 
detalle  a co n tin u ac ió n .

C om o p ro d u c to  de los desequilibrios en la 
balanza com ercial en tre  C olom bia y H ungría, 
se define en febrero de 1986 un c o n tra to  con 
la em presa A G R O V ER  IN V EST que sería  
operacionalizado  por la Secre taría  de F o m en to  
A gropecuario del Huila. En él se preveía  una 
garan tía  de p roducción  expresada en: 1 0  m i
llones de alevinos/año de especies nativas e 
im portadas (S especies m ejoradas de carpas 
chinas) 5 0 .000  p a to s /añ o  (p a to s  Pekin-Szar- 
vas), la im plan tac ión  tecnológica de cultivo  en 
jaulas flo tan tes , para p ro d u c ir en el em balse 
de B etania 7 .2  toneladas en 1.000 m 2/a ñ o  y la 
im plan tación  del po licu ltivo  de carpas exó ti- 
cas-patos para p roducir cinco  y nueve tonela  
das año  respectivam ente, en una ex tensión  de
1.2 Ha. <4> La m ayor equivocación de Itoda 
esta apropiación  tecnológ ica estaba en que se 
h ab ía  conceb ido  com o  estrategia para la d iver
sificación de la p roducción  cam pesina.

(4 )P ara  desarro llar el p ro y ec to  de transferencia  te c 
nológica y am pliar su acción en la región, la 
S ecretaria  de  F om en to  em prend ió  un agresivo 
plan de  inversiones Que concluye co n  la c o n s tru c 
ción  de tres  estaciones p iscícolas y anadícolas.

Pero independ ien tem en te  de los com en tarios 
que desp ierta  este paquete  tecnológ ico  en el 
universo global de la econom ía  cam pesina, 
cabe ano ta r que el cum plim ien to  del c o n tra to  
se vio fru strado  en razón a los inconvenientes 
de las partes, en lo relativo  al m anejo técn ico  
de las especies en las condiciones clim áticas y 
m edio am bientales de la región y a los c o n tra 
tiem pos que significó la adecuación física de 
la G ranja de Yaguará cuya construcción  y 
d iseño posee un  h is to ria l plagado de equ ivo
caciones y de m illonarias inversiones.

C uriosam ente en el co n ju n to  de estas d ificu l
tades tiene su origen la institucionalización  del 
C ap ítu lo  Huila de la Red. La necesidad de 
en co n tra r salidas para la puesta en ejecución
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de las acciones derivadas de la tecno log ía  in 
conclusam ente transferida , lo m ism o que la 
búsqueda de m ecanism os de o rien tación  nece
sarios para su validación en cam po y la defin i
ción de los tipos de actividad económ ica sus
ceptibles de adoptarla , determ inan  la necesi
dad de coord inar de m anera racional con las 
o tras  en tidades; cuyo  acervo de conocim ien to  
y experiencia técn ica  y a  hab ía  encon trado  
fórm ulas de in teracción  al in terio r del C om ité 
de P roducción del PNR.

Este ú ltim o  organism o nació al te n o r de la 
puesta en m archa de las actividades p e rtin en 
tes al C onvenio DRI-USCO, ubicadas especial
m ente en algunas áreas ob je to  del Plan Nacio
nal de R ehabilitación. La creación del Comité 
de P roducción y su com ponen te  de piscicul- 
ra se co nstituye  en un hecho  técn ico , no  in s ti
tuc ionalizado  que logra d inam izar acciones de 
coord inación , las cuales son p ro d u c to  del 
reconocim ien to  que veníam os haciendo los 
técn icos, respecto  a las resultantes c riticas  de 
la gestión instituc ional, enum eradas an terio r
mente. Estas acciones de coord inación  son.

- D iagnóstico general de la piscicultura en el 
Huila.

- Proyecto  de validación tecnológica en 
zonas de ladera del paquete  tecnológico  de 
m ojarra p lateada.

- P royecto  de estanques piscícolas d em ostra
tivos para policultivo  de carpa y m ojarra 
plateada.

El reconocim ien to  am plio a estas labores, 
realizado p o r Planeación N acional, Colciencias
- CIID y la G obernación del Huila, determ inan  
que ese C om ité se convierta en el en te  gestor 
de la piscicultura regional asum iendo el segui
m ien to , evaluación y con tro l perm anen te  de 
las actividades inconclusas del co n tra to  con 
A GROV ER. En esta línea  se exp ide el 
D ecreto 416  de m ayo 11 de 1988 em anado 
del G obierno  D epartam ental, creándose el 
C ap ítu lo  Huila de la Red N acional de Acui- 
cu ltu ia , a partir del Subcom ité T écnico  de Pis
cicultura del C om ité de Producción del Plan 
Nacional de R ehabilitación.

Las prim eras acciones del C ap ítu lo  Huila de la 
Red fueron:

- E laboración del Plan de trabajo  a desarro 
llar entre el C ap ítu lo  Huila de la Red co n 
jun tam en te  con la Misión Húngara (8)

- C oordinación a nivel regional de la ejecu
ción operativa de la 2a. R eunión de la Red 
N acional de A cuicultura.

(5) Este prim er docum ento  te  elaboró  sobre la base 
de la renegociación del co n tra to , hecho  que p o s
te rio rm en te  se canceló.



Al m ism o tiem po  se planificaron las siguientes 
acciones, algunas de las cuales se encuentran
en ejecución:

1. E laboración de un censo un ificado de la 
actividad piscícola de la región, o rien tado  a 
hom ologar la in form ación  institucional y , a 
señalar los requerim ientos de alim ento , se-' 
milla y asistencia técnica.

2. Preparación de un docum ento  propuesta 
que alim ente la discusión acerca de la 
o rientación fu tura de las estaciones in s titu 
cionales: Y am boró (P ita lito ), Y aguará y 
P iedrapintada (A ipe) de la Secretaría  de 
Fom ento  y, A lto Magdalena (G igante) del

^  INDERENA. La propuesta  debería  consi
derar los problem as técnicos que presenta 
la producción de alevinos, lo m ism o que las 
condiciones m edioam bientales que definen 
la potencialidad de realizar investigaciones 
tecnológicas.

3. Evaluación del m onto  y procedencia de los 
recursos económ icos d ispuestos por las en
tidades para proyectos de investigación y 
fom ento  piscícola.

4. Análisis de la asistencia técnica que ac tua l
m ente realizan las en tidades con el propósi
to  de evaluar sus características respecto  a 
los requerim ientos que p lan tean  los d ife
rentes tipos de explo tación  que se realiza 
en el D epartam ento.

5. Definición del estado actual y proyecciones 
cuantitativas y cualitativas de la capacita
ción a nivel de usuario.

C om o se puede apreciar, sólo en los últim os 
meses se ha logrado ins trum en ta r un trabajo  
con jun to  y coord inado  con  m etas com unes 
que se espera generen fru tos im portan tes des
de el p un to  de vista concep tual y práctico  de 
la piscicultura, ta n to  a nivel cam pesino com o 
com ercial capita lista .

B. SITUACION ACTUAL 
DE LA PISICULTURA REGIONAL

Los progresos ob ten idos en la p iscicultura 
regional son en gran m edida circunstanciales, 
ellos están cifrados en indicadores que n o  se 
com padecen con  las posibilidades de desarro
llo cualitativo  de las áreas rurales, y no  han 
considerado aspectos estratégicos en el diseño 

•«. y p ráctica de una po lítica  tecnológica más 
relacionada con  las características que

V

definen los sistem as de producción prevale
cientes en la región. V eam os algunos detalles 
que con tribuyen  a afirm ar este argum ento.

La participación de la agricultura en el p ro 
du c to  in te rno  b ry to  departam en ta l ha venido 
decreciendo pau latinam ente, al pasar de un 
4 0 .2 ° /o  en 1978 al 3 7 .5 ° /o  en 1985, siendo 
reem plazado por la actividad m inera la cual 
m uestra un crecim ien to  significativo en el de
partam en to  del H u ila .(6) Para visualizar la im 
portancia  de la econom ía  cam pesina en la 
eficiencia del aprovisionam iento de alim entos, 
habría  que señalar que la con tribución  de la 
producción  parcelaria al to ta l de la p roduc
ción agrícola es del 4 1 ° /o , cifra que corres
ponde a lo p roducido  en el 2 .2 4 ° /o  del área 
aprovechada en la región. V er cuadro  1.

CUADRO 1. C om paración C olom bia - Huila 
de tres indicadores básicos para 
in terp re tar la im portancia  p ro 

ductiva de la econom ía  cam pesi
na.

INDICADOR HlllLA COLOMBIA

Explotaciones menor** <te 10 
Ha 54 i®/o 7 3 .8°/o  •

Ares c u b itru  par «xptotaao- 
oei menores (te 10 Ha. í .} 4 ° /0 7 .2°/o  •

Contribución d i ka producción 
parcelara si total de la produc
ción mt (oola. 41 ° /o 44 l®/o*»

FUENTE * d t  N « n .  DAÑE. CCN
** Colombia >6 DAÑE Cálculo« C1DEC USCO

(6) Cifras sum inistradas p o r el PESI. P royecto de Es
tru c tu rac ió n  del Sistem a de Investigaciones de ls 
Universidad Surcolom biana.

En esta situación se advierte que el universo 
más adecuado, donde las acciones de desarro
llo rural podrían  ten e r un m ayor im pacto  
social es, sin lugar a dudas, el sec to r de la 
econom ía  cam pesina. De alguna m anera esta 
in terp re tac ión  se ha abordado  al in terio r de la 
gestión instituc ional, sin em bargo, son m últi
ples las razones en las que la equivocación te ó 
rica y  práctica ha lim itado las potencialidades 
que ofrece la piscicultura en la coyun tu ra  
económ ica y social ofrecida por sus posibili- 
des m axim izadoras de la productiv idad. De 
estos tem as deseo ocuparm e más adelante. Por 
ahora me parece o p o rtu n o  advertir los reflejos 
cu an tifk ad o s  hasta el m om ento  en la evolu
ción de la actividad a nivel regional, con  el 
p ropósito  de ilustrar las franjas socioeconóm i
cas de la población  a donde se ha o rien tado  la 
acción institucional.
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En un ejercicio  recien te , realizado con la 
in fo rm ación  de c réd ito  de fom en to  y con  los 
registros de ventas’ de semilla ex isten tes en 
C om ité de C afeteros, IN D ER EN A , Convenio 
DRI-USCO y Secretaría  de F om en to  A gro
pecuario , se lograron establecer cinco rangos 
para los tam años de un idades productivas de 
p iscicultura, ind icador éste que de alguna 
m anera nos rem ite al tam año  de la ex p lo ta 
ción en  que se ubica el área cultivada. Los 
resultados aparecen en el C uadro 2.

Es e locuente  y significativa la ubicación de la 
p iscicultura rural en exp lo tac iones de m enos 
de 600 m 2, área que se ha  considerado com o 
la m ínim a rentable. Este hecho  reclam a espe
cial atención  pues expresa el éx ito  parcial de 
la acción instituc ional, cuyo  en foque no  ha 
co rrespond ido  con  la realidad de los sistem as 
de producción presentes en tre  los m inifundis- 
tas.

CU A D RO  2. D istribución por tam año de las 
exp lo taciones p iscícolas ex is ten 
tes en las tres zonas del Huila.

1 *•l»m  1 M*m »500 | w TjU [ 1 WÍIIO^ m ñ f l t  | TIBÍ IM

Nana 10

u w t  i» 

la  1

IU M 
IM M

>M 1»

t
m

t

« « in 

« i *j*

i . - r

t««i n W  lis «y • « n *

FU EN TE: C ap ítu lo  Huila RNA. P rocesam ien
to  CIDEC-USCO.

C om o se ve, el p aque te  tecnológico  de cultivo 
m onosexo  de 0 . n iio ticus ha ten id o  su m ayor 
d isem inación en una realidad rural que guarda 
sustanciales diferencfas respecto  a la agricultu
ra com ercial en lo referen te  a la estruc tu ra  
productiva y a la d is tribución , lo  cual obliga
ría tra tam ien to s independ ien tes de carácter 
específico.

Aún acep tando  que la flexibilidad del proceso 
tecnológico  piscícola pudiera ajustar el paque
te  a la realidad cam pesina, h ab ría  que 
ten e r en cuen ta  factores com o la ubicación 
geográfica de los pequeños p roducto res en 
suelo de ladera, la u tilización in tensa de tierras 
de baja calidad, la práctica  de sistem as de p ro 
ducción com plejos y  tradicionales, el relativo 
bajo consum o de insum os y el escaso acceso a 
los recursos, que el E stado d ispone para el sec
to r ; asun tos estos que com pletan  la dim ensión 
del re to  tecnológico  instituc ional.

(7 ) Paite  de  este ejercicio lo co n s titu y en  los p royec
to s  de validación tecnológica ejecutados ac tu a l
m ente p o r el Convenio DRI-USCO.
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H abría que adicionar a la discusión el hecho 
de que al p ro d u c to r cam pesino no le interesa 
el resultado de un sólo p ro d u c to  (com o lo pre
supone la p ráctica  p iscícola) sino el resultado *  
global de la parcela. Sus prioridades están cen
tradas en parám etros h a rto  d istin tos al de la 
rentabilidad y p roductiv idad m edidas en el 
co ncep to  clásico de la agricultura com ercial, 
pues no  responde a la dinám ica de acum ula
ción ni de ganancia.

E ntendiendo  que la econom ía  cam pesina se 
funda en la p roducción  de alim entos, com o re
quisito  irrenunciable de la sobrevivencia, hay 
que aceptar que no se agota en ello. Ha apare
cido el concepto  de la econom ía cam pesina 
m onetarízada com o in strum ento  teó rico  que 
explica la necesaria actitud  de convertir en d i
nero parte de la producción para adquirir p ro 
ductos que no son  ob ten idos de la parcela.
A quí, el ám bito  de los excedentes com erciali- 
zables es para la piscicultura una im p o rtan te  
posibilidad.

Este ú ltim o aspecto^justificaría la acción insti
tuc ional an terio rm en te com entada. Pero la 
m arg inalidad  del ejercicio estatal respecto  al 
com plejo agrario, y su reiterada equivocación 
adquiere m ayores dim ensiones si recordam os 
que la econom ía cam pesina está articulada a 
ineficientes canales de com ercialización regio- ^  
nal y  que se conoce m uy poco acerca de la na
tu ra leza  de sus sistem as de producción  y dis
tribución.

En esto  ú ltim o, ha dejado sus efectos la per
m anente costum bre de m edir la producción 
con los parám etros de la agricultura com ercial, 
lo que perm ite que se avale la idea de que la 
econom ía  cam pesina se caracteriza  po r su baja 
productiv idad , la resistencia a “ los cam bios” y 
la ineficiencia de sus prácticas.

Con in tención de sín tesis, perm ítanm e te rm i
nar esta segunda parte  de m i in tervención  ano
tan d o  que el nivel de m ejoram iento  tecno lóg i
co no ha  sido significativo respecto  a las de
m andas del en to rno  regional, que el uso de la 
tecnolog ía  y  la gestión estatal alrededor de 
ella, ha favorecido a aquellos p roducto res que 
han especializado su producción  y pueden 
com prar una asistencia técnica, pues la cober
tu ra  in stituc ional es incip iente y , finalm ente, 
que n o  hem os logrado superar los niveles de 
ajuste de las tecnolog ías propias del sistem a de 
producción  típ ico s  de la agricultura com ercial, 
generándose así una nueva form a de depen- w 
dencia (semilla, alim ento, insum os, asistencia



técnica).

C. PRINCIPALES RETOS QUE AFRONTA  
EL CAPITULO HUILA DE LA RED

En prim era instancia, deseo p lantear un marco 
general o rien tador de lo  que hem os llam ado, 
la gestión institucional coordinada que se defi
ne al in terio r del C apítu lo  Huila de la Red, 
seguido de unos elem entos estratégicos y unas 
tareas principales.

Con respecto al Marco G eneral, considero que 
el p un to  de partida está en que las entidades 
deben entender en la piscicultura, la capacidad 
que tiene de afectar la form a de funcionar de 

•* los procesos productivos existentes en el área 
rural, lo que es posible, si se concibe cada p ro 
yecto com o un instrum en to  de incidencia en 
la realidad socioeconóm ica de una región. En 
este sentido, antes de plantearse m etas cu an ti
tativas, se hace necesario apuntar hacia la 
transform ación de procesos y m ecanism os del 
sistem a agroalim entario regional. El logro de 
estos propósitos está circunscrito  a lo siguien
te.

- A tender el desarrollo piscícola de tipo 
com ercial com o una actividad im portan te  
que debe recibir un nivel de im pulso dife
renciados respecto a la gestión sobre la 
econom ía parcelaría, habida cuenta de que 
en esta últim a se hallan las m ayores im pli
caciones sociales.

- en tender que para la econom ía parcelaria 
su función prioritaria es garantizar la 
subsistencia de la unidad de producción. 
Por lo tan to , las políticas de fom ento  tec
nológico no deben tener un caracter margi
nal sino que deben considerar su dim ensión 
den tro  de los precios de los factores p ro 
ductivos para que se induzca su uso adecua
do a las características particulares del tr a 
bajo y el capital.

• En la piscicultura se debe cam biar el es
quem a asistencialista por un m odelo in te
grado de entidades - com unidad partic i
pante, involucrando a los beneficiarios en 
la conducción de los proyectos, abriendo 
espacios para que las com unidades decidan 
y reflexionen sobre las actividades de cada 
proyecto . Esto es, am pliar el concep to  de 
participación com unitaria concebido 
actualm ente com o un asunto  m eram ente 

W» form al ligado a d ías de cam po o cursos 
puntuales de capacitación.

- Invertir la intencionalidad social (derivada 
del carácter del paquete  tecnológico) que 
han ten ido  la m ayoría  de los p royectos de 
fom ento  más significativos en la región, 
abordando  soluciones organizativas. Esto 
es, considerar la creación de form as asocia
tivas de producción de insum os (semillas, 
alim ento) m ercadeo, asistencia técnica.

En lo pertinen te  a las estrategias considero 
opo rtuno  señalar que la cualificación del ejer
cicio institucional estaría  en la form ulación y 
organización diferenciada de program as de in
vestigación y desarrollo, que tengan un en fo 
que interdisciplinario  en el análisis y la acción 
sobre la econom ía parcelaria y , que propicien 
un rep lanteain iento  de los sistemas de ex ten 
sión y transferencia. Este planteam iento  ten
dría com o p un to  de apoyo las siguientes ta
reas:

- Creación de tarifas diferenciales de semillas 
e insumos.

- E structuración de m odelos perm anentes de 
validación tecnológica en zonas de ladera.

- Cambios en la m etodología de evaluación 
de la acción institucional. Dejar de insistir 
únicam ente en los indicadores tradicionales 
(núm ero  de estanques, núm ero de alevinos, 
m onto  del c réd ito ) buscando otros que 
midan realm ente la incidencia de la pisci
cultura com o factor de cam bio y cualifica
ción de la realidad socio económ ica de la 
región.

- Delimitación de espacios geográficos insti
tucionales de acuerdo al carácter de los p a 
quetes tecnológicos que se desean transferir 
y /o  validar.

- Investigar; cóm o se dan los procesos so
cioeconóm icos en la región cóm o se genera 
riqueza, cóm o se articulan los cam pesinos 
con los dem ás sectores sociales, cuáles son 
los m ecanism os m ediante los cuales se 
transfieren los excedentes im pidiendo la 
capitalización de los llam ados usuarios.

- E structurar una capacitación inform al, 
o rientada a la conducción de unidades p ro 
ductivas y /o  form as organizativas aglutina
das alrededor de cada proyecto . En este 
ám bito, la transferencia tecnológica es ver
dadera, no genera form as de dependencia 
um bilical de los usuarios con las entidades.
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así la acción investigadora se vuelve inacce
sible para la m ayoría  de las universidades 
colom bianas, que no d isponen de recursos 

_  adecuados para ello; las universidades que 
pueden asum irla com o p rio ritaria , no  pueden 
superar la com petencia in ternacional, que 
presen tan  las in stituciones com plejas que 
disponen de enorm es recursos hum anos, m a te 
riales y logísticos. A sí la acción investigativa 
se reduce a un escaso núm ero de profesores 
que trabajan  en las universidades llam adas de 
cúspide, que generalm ente lo hacen para 
e laborar algunos artícu los publicables en re
vistas in ternacionales. Las universidades de 
masa donde labora la gran m ayoría  de p ro fe
sores universitarios no  hacen investigación, y  
si desarrollan algunos p royectos son irrele
vantes desde el p un to  de vista de la 
satisfacción de las necesidades de los 
colom bianos; ellas son concientes de que 
e s ta  tarea no  es p rioritaria y por eso al 
asignarle recursos lo hacen sólo po r cum plir 
un requisito  m ínim o legal, el 2 ° /o  del p resu
puesto  aprobado, aproxim adam ente el l ° / o  
del presupuesto  e jecu tado  en cada vigencia.

La función de ex tensión  se en tiende com o la 
acción de d ifundir el conocim iento  que la 
U niversidad genera en el en to rn o  social. Pero 
com o la U niversidad no  genera conocim iento  
relevante, orienta la ex tensión  a ofrecer 

•C esporádicam ente algunos servicios p rofesio
nales y  técnicos a las com unidades, a través 
de program as de asesoría, o  de docencia no  
formal. Sin em bargo este tipo  de servicio es 
o frecido tam bién  y casi exclusivam ente p o r las 
universidades de cúspide que d isponen de 
personal altam ente calificado, m ien tras en las 
universidades de masa la extensión  se o rien ta  
hacia la prom oción del Folck lorc  regional y al 
o frecim iento  de algunos cursos llam ados de 
ex tensión  en d iferen tes disciplinas.

La docencia en tendida com o la form ación de 
profesionales y técnicos es la función que 
ejerce casi exclusivam ente la U niversidad. Son 
m uy pocos los casos de form ación de c ien tí
ficos sucesores com o lo en tend ían  los gestores 
de la idea de U niversidad. Se im parten  los 
conocim ien tos generados en los países desa
rrollados, m ientras los pocos conocim ientos 
que se generan en  la Universidad m uy rara vez 
son ob je to  de docencia y difusión. No existen 
las com unodades académ icas sino, conglom e
rados de docen tes cada cual enseñando el co
nocim iento  que posee sobre la disciplina de  su 
especialización, in teresados por un beneficio 

V- m onetario  y  a quienes poco o nada in teresa la

misión de la Universidad y el destino  de la p a 
tria.

U na Universidad así o rien tada , puede ser ú til 
para la transferencia de ciencia y tecnología 
desde los países desarrollados hacia los no 
desarrollados (en el concep to  neo-liberal del 
desarrollo) y  en consecuencia para agravar las 
condiciones de pobreza y dependencia de los 
ú ltim os en beneficio de los in tereses econó
m icos de los prim eros, pero  no para im pulsar 
el desarrollo de los pueblos en el sentido  de 
generar satisfactores de m ejor calidad para sus 
necesidades básicas.

2. UNA IDEA A LTERN ATIVA  DE 
UNIVERSIDAD

La U niversidad com prom etida con la satis
facción de las necesidades básicas de los 
colom bianos debe moverse n o  sólo en el 
cam po unidim ensional del saber sino en el 
cam po m ultidim ensional de la cultu ra .

En el cen tro  del espacio cu ltu ral, com o se 
m uestra en la figura 2 , está el saber c ien tífico  
y tecnológico  sin cuyo  desarrollo  n o  es posible 
desarrollar la cu ltu ra , pero  existe un saber que 
se m anifiesta en el actuar social, saber popular, 
que n o  ha  sido adquirido  m ediante la secuencia 
rigorosa del m étodo  cien tífico . Este saber, 
generalm ente rico en sus m últiples aplicaciones, 
debe ser tom ado  po r la U niversidad com o 
ob je to  de investigación con el fin de buscarle 
explicación c ien tífica  y en el caso de encon
trarla incluirlo den tro  del saber c ien tífico  
para convertirlo  en o b je to  de docencia y d ifu 
sión d en tro  del m edio  social. A q u í aparece ya 
un m ecanism o de articulación  en tre  la inves
tigación, la docencia y  la ex tensión , ̂ propuesto 
po r el m odelo  clásico, com o las funciones 
básicas de  la in stitución  universitaria.

A dem ás del conocim ien to  y explicación del 
saber popular, no siem pre c ien tífico  ni ex 
plicable a la luz de la ciencia, la Universidad 
debe tom ar com o ob je to  de investigación, el 
conocim ien to  de las d iferentes m aneras com o 
los individuos y com unidades satisfacen sus 
necesidades básicas, para evaluar la calidad 
de estos satisfactores a la luz del saber, y 
p lantear nuevos satisfactores de m ejor calidad; 
generar nuevas form as culturales com o se 
m uestra en  el esquem a de la figura 2 .

El conocim ien to  y explicación de la cultu ra  
vigente en el cam po social genera problem as 
de investigación pertinen tes y  relevantes cuya 
solución genera nuevo conocim ien to  -en 
“ nuestra fro n te ra” , publicables si se quiere, 
pero  fundam entalm ente con sen tido  para el
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^  Es necesario convertir el conocim iento  de la 
sub-historia que hace posible la historia en un 
desafío  que hay que en fren tar, com o tarea 
prioritaria de la Universidad.

A sí com o no tiene sentido  esforzarse por 
buscar conocim iento inaplicable al m ejora
m iento  de la calidad de la vida, porque es 
este'ril, tam poco tiene sen tido  generar cono
cim iento aplicable pero no  difundirlo  entre 
quienes lo necesitan aplicar. La Universidad 
debe en consecuencia, esforzarse por d ifundir 
y prornocionar den tro  de la sociedad los 
nuevos conocim ientos que genera para con

* vertirlos en nuevas form as culturales que 
concretan  el cam bio. Lo anterior puede ha
cerlo form ando  profesionales integrales, 
com prom etidos con el desarrollo social, y 
técnicos capaces de aplicar los conocim ientos 
a la satisfacción de las necesidades en las 
com unidades, pero fundam entalm ente 
desarrollando program as de educación 
perm anente para lograr que los nuevos cono
cim ientos y técnicas lleguen oportunam ente 
a quienes necesitan aplicarlos.

Puesto que la tarea de liderar los procesos de 
com prensión de las form as culturales vigentes 

\  y de generación de nuevas form as culturales 
exige de form ación científica  y técnica del 
alto  nivel, la Universidad debe responder a la 
form ación del personal que esta tarea requiere, 
en los d iferentes cam pos de la ciencia y de la 
técnica.

El conocim iento  y explicación de la cultura, 
la generación y prom oción de nuevas y me
jores form as culturales, a través de la investi
gación la extensión y la docencia es la misión 
concreta de la Universidad com prom etida con 
la satisfacción calificada de la necesidades 
básicas de los colom bianos.

3. ACCION INMEDIATA

3.1 H acer un análisis de los satisfactores a 
las necesidades básicas que los individuos 
y com unidades del en to rno  de la Univer-

desarrollo a escala hum ana.

V

sidad están u tilizando, para determ inar 
su calidad, en el sen tido  de su capacidad 
de satisfacer varias de las necesidades 
básicas y de desarrollar nuevos satisfac
tores.

3.2 Dirigir la capacidad investigativa de la 
Universidad hacia el conocim iento  de 
las form as culturales vigentes en el 
en to rno  de la Universidad y hacia la 
generación de nuevas y m ejores form as 
culturales.

3.3 E structurar program as de in tercom uni
cación en tre  la sociedad y la U niversidad, 
que faciliten el trabajo  investigativo de 
la Universidad y la difusión opo rtuna  de 
sus resultados

3.4 E structurar program as de educación 
perm anente , en lo superior, dirigidos a 
los sectores sociales que necesitan aplicar 
los conocim ientos generadores en la 
Universidad al m ejoram iento  de la 
calidad de la vida.

3.5 Convertir los conocim ientos sobre la 
cultu ra , que descubre la U niversidad, en 
ob je to  de dooencia para form ar p ro fe
sionales integrales y técnicos com prom e
tidos en el m ejoram iento de la calidad 
de la vida.

3.6 Organizar una red de com unicación 
in terinstitucional que perm ita el in ter
cam bio ágil y opo rtuno  de conoci
m ientos y recursos para que estos 
ú ltim os sean utilizados con m áxim a 
eficiencia y óp tim a eficacia.

3.7 R estructurar los sistem as curriculares de 
las d iferentes carreras de tal m anera que 
perm itan  la realización de los intereses y 
propósitos de quienes ingresan a ellos y 
conduzcan a form ar personas capaces de 
com prender, la cultura y desarrollar 
nuevas form as de actuación, orientadas 
por los conocim ientos adquiridos en la 
U niversidad; es decir estruc tu ra r cu- 
m 'cu los relevantes para el desarrollo so
cial:
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No es ni siquiera necesario  ser un p ro fundo  
analista de la adm inistración pública m unicipal, 
para captar con suficiencia de argum entos la 
caótica situación de la m ayor parte de los 
m unicipios colom bianos, cuyas au toridades se 
debaten hoy  en tre  las exigencias ciudadanas y 
unas acciones que deben acom eter con recur
sos aún inciertos y desconocidos.

F altó  indiscutib lem ente una planificación de 
la descentralización y ahora una m ayor coo r
dinación de to d o  este procedim ien to .

L1 panoram a inicial del M unicipio aún no  ha 
variado ostensiblem ente a pesar de to d o  lo 
sucedido en esta m ateria, siendo asi m anifiesto  
encon trar las mismas situaciones adm inistra
tivas de siem pre com o son la falta de una 
estructura adm inistrativa con las lineas claras 
de je ra rq u ía , no  se definen tam poco  las 
funciones tradicionales por dependencias ni 
por cargos y quienes de p ro n to  algo han hecho, 
todavía no  logran capacitar a sus funcionarios 
para que entiendan sus responsabilidades, lo 
cual hace parte de la necesidad de im plan tar 
la carrera adm inistrativa a este nivel, asunto 
indispensable para lograr la eficiencia del 
recurso hum ano; se carece de m anuales m ín i
mos que definan p roced im ien tos relacionados 
con p resupuesto , com pras, teso rería , archivo, 
alm acén y lo que es más grave la función 
estad ística  y contable no se logra llevar ade
cuadam ente a pesar de los avances técnicos en 
este sentido.

Por otra parte, se hace urgente la definición 
de las obras y servicios públicos prio ritarios, 
p o r lo m enos en los pequeños m unicipios para 
no hablar de planes de desarrollo  que sería lo 
ideal pero cuyo alcance significa una alta 
inversión.

Pero esto  no es todo  y nos falta  m irar tal vez
V  la más sobresaliente tem ática alrededor de la 

función  financiera que sigue siendo la base de 
la discusión, para establecer si son o  no 
suficientes los recursos actuales. Sin llegar a 
análisis p ro fundos en este escrito  pero  si 
sin tetizando  los conceptos y estudios expues
tos por voceros de d iferentes regiones del 
país y del departam en to  del Huila, se llega a 
la conclusión precisa de que dada la actual 
situación de la in fraestructu ra  básica m unicipal 
se hace indispensable proveer financiam ien to  
b lando  acom pañado de una asesoría y  apoyo  

. en esta m ateria, pues de lo con trario  se estaría  
fraguando una gran frustración  para  las com u

nidades locales del país.

No se tra ta  tam poco  de d ibujar aqu í un cua
d ro  dram ático  y negativo sobre los alcances de 
la reform a, po r el con trario  p re tendo  advertir 
sobre los vacíos ex isten tes en una reform a de 
la cual soy uno  de sus más sinceros creyentes 
p o r haberse constitu ido , sino en una revolu
ción única en C olom bia, si en un paso trans
cenden ta l hacia la au to n o m ía  y la partic ipa
ción com unitaria a la colom biana cuyos 
principios han dado grandes fru to s en países 
de d iferentes tendencias po líticas inclusive 
antagónicam ente dispuestos.

Se requiere incuestionablem ente un buen 
e fec to  concien tizador acom pañado de un 
m ayor grado de com unicación hacia las com u
nidades las cuales son en ú ltim a instancia no 
solo las beneficiadas sino las responsables del 
con tro l y la evolución de la gestión m unicipal. 
El ciudadano  tiene que en tende r la im portan 
cia de las fórm ulas puestas a su alcance para 
adentrarse en los asuntos propios del en te  
local donde habita y tiene sus intereses pa rti
culares y los de su fam ilia, más no debe q u e 
darse en el simple papel de observador y m e
nos en el de crítico  d es tru c to r que algunos 
insinúan.

Por su parte, los responsables de la gestión 
m unicipal y especialm ente los A lcaldes, deben 
co rta r ese cordón  um bilical que parece aún 
unir a m uchos de ellos con los tradicionales 
gam onales de la po lítica  partid ista  y de los 
grupos de presión que con tinúan  ávidos de las 
cuo tas burocráticas y no logran en tender la 
vital transferencia de responsabilidades al nivel 
m unicipal.

Si las presiones grupistas y personalistas no 
dejan gobernar en beneficio com unitario  y un 
Alcalde está perfectam ente com prom etido  
con el pueblo en su acción de gobierno, debe 
acudir a ese pueblo y a la consulta popular 
asi sea inform alm ente m ientras se reglam enta 
por el congreso y dem ostrar la razón p o r la 
cual fue llevado al cargo por votación popular.

El proceso de reform a no  ha fracasado, solo 
tiene algunos con tra tiem pos originados en la 
anquilosada estruc tu ra  de la A dm inistración 
Pública y a los tradicionales vicios de la bu
rocracia nacional que tam poco  han perm itido  
trasladar con claridad y en form a eficiente las 
funciones que la ley ordenó  entregar a los 
m unicipios.
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“ Journal of Me d i c i n e q u e  la curación gan
glionar era eficaz en tal caso, pero nótese que 
el pronóstico para la población exam inada en 

x  su estudio era menos favorable que el de su 
paciente. Después de diferentes consideracio
nes de este tipo , el sistema declara que los 
resultados del estudio están en favor de una 
curación ganglionar.

LOS SISTEMAS DÉ INFORMATICA  
MEDICA

Se diferencian básicamente dos: Sistemas de 
com unicación y Sistemas de ayuda ai diag
nóstico y a la prescripción.

Un ejemplo del primer sistema es ONCOC1N, 
que orienta hacia una intervención quirúrgica, 
una quim ioterapia, precisando las dosis a 
adm inistrar y el intervalo de tiem po entre dos 
dosis, él indica igualmente las soluciones a 
problemas más complicados: que aptitud  debe 
tom ar el médico ante un paciente que presenta 
una reacción de intoxicación a una droga, o 
cuando decide que un tratam iento  es ineficaz,

l’DQ, es un sistema de com unicación: es una 
base de datos del Institu to  Americano de 
Estudios sobre el Cáncer y de la Biblioteca 
Americana de Medicina que provee a los 
médicos informaciones sobre protocolos 
probados en un gran núm ero de ensayos clíni
cos en curso. Con un com putador personal y 
un moden (Dispositivo que hace posible la 
comunicación entre com putadores distantes) 
un médico puede acceder al com putador 
central de la biblioteca y con la ayuda de 
programas especiales al protocolo sobre el 
paciente que él tra ta . Estos protocolos propo
nen generalmente soluciones a casos difíciles y 
el médico puede adoptar una de estas, salvo 
si se trata de adm inistrar m edicam entos en 
curso de experim entación y no teniendo 
autorización de entrada en el m ercado. Ante

V  todo el médico puede obtener de PDQ, el 
núm ero de los servicios hospitalarios vecinos 
y médicos participantes en el estudio a fin de 
enviarles el paciente.

El sistema PDQ está concebido para proponer 
un gran núm ero de inform aciones, pero no 
para establecer un diagnóstico particular 
reem plazando al médico. ONCOCIN, es un 
buen com plem ento de PDQ: el asiste los 
médicos que tratan  pacientes de cáncer que 
son integrados en un  protocolo  desde un 
comienzo. Es a la vez un  sistema de trata- 

T ' miento de las inform aciones médicas y  un

sistema de ayuda al diagnóstico y a la pres
cripción.

Se almacenan en el com putador los detalles 
del protocolo según reglas lógicas. Una de 
estas reglas podría  ser por ejemplo: si el 
número de los glóbulos blancos del paciente 
es inferior a lo norm al pero superior a 3000 
células por m ilím etro cúbico, entonces ad
ministrar el producto  a solamente en un 
7 5 °/o  en relación a la dosis habitual. Estas 
reglas perm iten al sistema proponer al m édico 
el tratam iento  prescrito y los exámenes com 
plem entarios necesarios. Una pantalla de alta 
calidad del sistema muestra un form ulario que 
describe el estado de su paciente y al cual se le 
pueden agregar nuevas indicaciones sugeridas 
por ONCOCIN.

INFORMATICA MEDICA

Los Sistemas de Inform ática Médica se dividen 
en 2 grupos: los sistemas de comunicación y 
¡os sistemas de ayuda al diagnóstico y a la 
prescripción. Los sistemas de com unicación, 
alm acenan, buscan y transm iten las inform a
ciones bibliográficas, las historias clínicas, 
incluyendo los últim os resultados de exámenes 
com plem entarios y diversos datos. Los sistemas 
de ayuda participan en el diagnóstico y en el 
tratam iento  de los enferm os. RS87

QMR, es una adaptación para m icrocom puta- 
dores de INTERN1ST-1 un gran programa 
desarrollado por la Escuela de Medicina de 
Pittsburg. 577 enferm edades y sus interac
ciones son descritas por 4100 signos, síntom as 
u otras características. Como utilizarlo? ante
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4. Ha sido capaz de obtener cultivos positi
vos del lugar donde Lucas Meneses tiene 
la infección: SI

5. Cuál es ía infección? BACTEREMIA 
PRIMARIA

(siguen más preguntas y  el sistema requiere la 
identidad de) organismo): DESCONOCIDO

10. Es el organismo - 1 bacilo, coco (etc): 
BACILO

(más preguntas siguen para acopiar suficiente 
inform ación e inferior sobre posibles identida
des de organismos infecciosos).

Mis recom endaciones de terapia estarán 
basadas en las siguientes infecciones probables 
y  organismos causales potenciales:

INFECCION - 1 es BACTEREMIA PRIMARIA

(item 1 ) la identidad del organismo puede ser 
PSEUDOMONAS AEROGINOSA

(item 2) La identidad del organismo -I puede 
ser KLEBSIELLA PNEUMONIAE.

(item 3) La identidad de! organismo-] puede 
ser E, COL!

V*
(item  4) La identidad del organismo - 1  puede 
ser BACTERIOIDES FRAGILES.

(item 5) La identidad del organismo puede ser 
ENTEROBACTER

(item 6 ) La identidad del organismo puede ser 
PROTEUS-NO MIRABILES

46. En una sola escala de 0-4, donde el más 
alto núm ero indica increm ento severo, 
como m ediría usted el grado de enferm e
dad de MENESES? 3

47. Hizo LUCAS MENESES una reacción 
alérgica clínica significante a algún agente 
antim icrobiano? NO

48. Peso de LUCAS MENESESen kilogramos: 
70

Mi terapia recom endada preferida es como 
sigue:

Para cubrir los ítems 1 2 3 5 6

DE: GENTAMICINA

DOSIS: 119 mg (1.7 mg/kg) cada 8  horas IV 
(IM) por 10 días

ADVERTENCIAS: Modifique la dosis en caso 
de problem a renal

Para cubrir el item  4

DE: CL1NDAMICINA

DOSIS; 595 mg (8.5 mg/kg) cada 6  horas IV 
(IM) por 14 días.

ADVERTENCIAS: Si hay diarrea o síntom as
OI desarrollados, los pacientes deben ser 
avaluados por posible colitis pseudom em bra
nosa.

El conocim iento médico de MYCIN es alma
cenado en reglas de producción (premisas), 
Cada regla premisa es una combinación lógica 
de una o más claúsulas, cada una de las cuales 
es una sentencia que mira el estado del cono
cim iento sobre un objetivo y los atributos de 
los objetos y sus valores. Estas sentencias 
llamadas funciones predicado tales como 
“mismo” , “ conocido” , “ puede ser” , describe 
el estado del conocim iento sobre un atributo  
de un objeto. Por ejemplo la regla 40 esta
blece:

SI:

1. El lugar del cultivo es sangre, y

2. La identidad del organismo puede ser 
pseudom onas, y

3. El paciente tiene lesiones gangrenosas 
de piel

Luego:

Hay una fuerte evidencia (0.8) que la identi
dad del organismo sea pseudom ona.

En la sentencia No. 2 el objeto  es un organismo, 
identidad es un atribu to  y “puede ser” es la 
función predicado.

N ote que las reglas hacen sus inferencias en 
una escala de confianza con un factor de certi
tud que v a ría en tre -l-0 y 1 .0 .E l - 1 , 0  representa 
la completa certeza que una proposición es 
falsa y 1 . 0  representa la completa certeza que 
la proposición es verdad. MYCIN almacena su
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conocim iento en la función predicado bajo la 
form a objeto-a tributo-valor con un factor de 
certitud  asociado. Es posible que hayan 
evidencias que favorezcan varias hipótesis, 
cada una de estas teniendo su propio factor 
de certitud , po r ejem plo, evidencias favore
ciendo los valores E, Coli y  pseudom onas 
pueden coexistir.

En resum en, MYCIN representa su conoci
m iento m édico con regias de producción del 
tipo si-luego y con factores de certitud 
asociados.

donde las Pi se llaman prem isas y las Qi conse- ^  
euencias. Estas dos series de elem entos se lla
marán en conjunto  proposiciones.

Los Pi y los Qi constituyen los hechos del 
conocim iento del sistema.

Las reglas de producción son la herram ienta 
del conocim iento.

El sistema utiliza cuatro  conjuntos fundam en
tales de datos:

EL SISTEMA EXPERTO DERMEX

El sistem a se basa en reglas de producción. 
Lina regla de producción es una relación lógica 
del tipo:

P i y P 2 y P3 y -  Pn ^ V ^ ^ y  . . . y Q n
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H echo » D erm atosis pruriginosa

Proposición :  es una D erm atosis Pruriginosa (V )
V erbo Palabra Indicador

H echo r No es D erm atosis pruriginosa

Proposición 4  no es una D erm atosis pruriginosa (F )
V erbo Palabra Indicador

Por ejemplo:

El sistema dispone de tres grandes grupos de 
procedim ientos: G estión de base de reglas, 
gestión de base de hechos y com andos gene
rales.

Luego que el sistema com ienza a funcionar, 
un menú aparece en la pantalla. A partir de 
él, es posible acceder a cualquier función de 
DERMEX.

Las respuestas a las diversas preguntas hechas 
por el sistema están concebidas de tal form a 
que es posible a lertar al usuario en caso de co
m eter cualquier error.

A m anera de ejem plo se presenta una de las 
reglas m anejada por DERMEX.

Rg

P j Es una erupción pruriginosa

P-, La erupción ha venido progresando desde 
“ hace 3 semanas

P-̂  Se no tan  placas redondeadas

P4  Las placas son num m ulares

P^ Existen placas excoriadas

P^ Existen placas disem inadas

Entonces, es probable la existencia de un

ECZEMA NUMMULAR.

El sistem a “ razona”  a partir de esta clase de 
reglas; las com bina, sintetiza y d ictam ina uno 
o  varios tipos de enferm edades posibles. La 
próxim a etapa del trabajo estaría encam inada 
a in troducir m uchas reglas de este tipo  y la 
siguiente el respectivo tra tam ien to . Es preciso 
aclarar, que el sistem a podría  extenderse para 
cubrir o tras áreas del conocim iento  m édico.

Para concluir pudiéram os decir que la infor
m ática con uno de sus desarrollos más im por
tan tes de la década de los 80, la inteligencia 
artificial, ya tiene variedad de aplicaciones 
tam bién den tro  del cam po de la salud con in 
mensas potencialidades de desarrollo, con 
sistem as que ayudarán a la inform ación, 
con tro l y diagnóstico de pacientes. N uestros 
estudiantes de m edicina deben familiarizarse 
con estos sistemas, participar en su desarrollo 
y prepararse para servir a una sociedad cada 
vez m ás inform atizada.
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ENFOQUE SISTEMATICO DE 
EDUCACION FISICA: TRADICION 
O RENOVACION

LUIS ARMANDO MUÑOZ MUÑOZ 
Profesor Programa de Educación Física • 

Facultad de Educación

Se puede considerar que una de las causas para 
que en la actualidad se estén m anifestando 
m arcados fenóm enos sociales ha sido la “ Re
volución C ien tífica” , la cual se ha constitu ido  
en factor fundam ental para que se desarrollen 
procesos com o la investigación, transform a
ción, producción y com portam ien tos hum a
nos. Ejem plos representativos, en tre o tro s son 
los fenóm enos de la com unicación de masas, 
el arm am entism o, el colonialism o, el auge del 
del deporte  y las teo rías m odernas de la edu- 
ción.

Sin em bargo, no es ^jeno a la Revolución 
C ientífica el hecho de haber con tribu ido  ésta 
a cam biar nuestra concepción sobre la n a tu 
raleza del hom bre. Según NETTO (1984), la 
nueva concepción no ve al ser hum ano com o 
un organism o pasivo, accionado y con tro lado  
de m odo simple po r las circunstancias am bien
tales, mas s{ com o un organism o que actúa 
sobre el m edio am biente, escudriñando co n ti
nuam ente el m undo para o b tener in fo rm a
ción, la cual es organizada y reorganizada 
in ternam ente. Este organism o activo, el hom 
bre, tam bién es capaz de ignorar las circuns
tancias inm ediatas y no ser con tro lado  por 
ellas, a fin de alcanzar objetivos de largo al
cance. Hacia la m itad del presente siglo, el tem a 
predom inante de la psicología ya afirmaba 
ser el hom bre libre un m ito ; la tendencia hoy, 
por el contrario , va en el sentido  de constru ir 
modelos de hom bre autónom o.

Con base en los anteriores presupuestos, el 
objetivo de esta reflexión est$ dirigido, prim e
ram ente, a tra ta r  de transferir esta nueva 
concepción a nuestra labo r educativa; seguida
m ente, a cuestionar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de las habilidades m otoras en los 
program as de Educación Física, m ediante es
tud ios y trabajos experim entales sobre perfo- 
mance hum ana; luego, a incorporar concep- 
tualizaciones y aplicaciones de áreas afines al 
com portam ien to  m oto r com o la sistem atiza

ción y com putación ; y, finalm ente, dirigir la 
atención hacia la propuesta de sugerencias y 
perspectivas que emanen del análisis del p re 
sente docum ento , relacionadas con tareas y 
procesos m etodológicos de trabajo. También 
es im portan te  enfatizar en que la transferencia 
de esta nueva concepción del hom bre den tro  
de nuestra actuación com o educadores no se 
consigue solam ente con la reflexión que pueda 
ocasionar este docum ento , mas s í con un 
cam bio de actitud del m aestro reflejado en 
un bagaje conceptual suficiente y claro, selec
ción de tareas adecuadas y creativas con 
aplicación conveniente a períodos críticos de 
aprendizaje, y evaluación objetiva de trabajos, 
entre o tros com portam ientos. Con seguridad 
estas acciones cam biarán al alum no transfo r
mándolo en un procesador de inform aciones.

Eventos tales com o palabras, m ovim ientos y 
representaciones transm iten  inform aciones 
(M ARTENIUK, 1976). Las inform aciones 
externas e internas son transm itidas al orga
nismo m ediante vías sensitivas, procesadas 
en el sistem a nervioso central m ediante varia
das operaciones que generalm ente preceden al 
com portam ien to  observable. Cada una de 
estas operaciones ocasionan por alguna vía, ya 
sea aferente, o eferente, la m anipulación de la 
inform ación y el procesam iento de esta infor
mación se refiere a su uso, im portan te  para 
m ovem os.

Los anteriores conceptos que ilustran un 
cuadro de definición del proceso de in fo rm a
ción a nivel hum ano se com plem entan con los 
medios tecnológicos de inform ación com o los 
equipos, m ateriales procedim ientos y organi
zaciones utilizadas para registrar, alm acenar, 
reproducir y d ifundir inform aciones. Estos 
dos elem entos form an el ciclo de inform ación 
que en su concepción más m oderna contrasta 
vivam ente con la form a tradicional de conocer 
la cultu ra , com o una vastísim a pantalla estáti
ca la cual exhibe m ontañas de conocim ientos
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acum ulados p o r  la hum anidad  a lo  largo del 
pasado. La noción de ciclo de in fo rm ación  da 
particu lar énfasis al dinam ism o y a las m u ta 

,  c iones de la inform ación  en el c o n te x to  actual 
de la vida h u m an a  Este co n tex to  incluye la 
evolución de los fundam entos del aprendizaje 
a través de los siglos, cuestionando , acep tando  
o rechazando  m odelos y  experiencias pasadas, 
que en la p ráctica no fueron tan  eficaces com o 
lo prom ulgaron  sus in iciadores y  adeptos, 
acep tando  la evolución c ien tíf ica  y tecno lóg i
ca acaecida m ás rec ien tem ente  que a nivel de 
la com pu tac ión , te o r ía  m atem ática del ap ren 
dizaje, neurociencias, lingü ística  y perfom ance 
hum ana, han  co locado  al hom bre  en situacio 
nes adapta tivas, p róx im as a su am biente.

"  C om o podem os observar, la Educación F ísica 
debe acom pañar esta evolución. La aplicación 
de los princip ios, procesos y fuen tes de in fo r
m ación deben incluirse en cada uno  de los e le
m entos de traba jo  que u tiliza para cum plir 
con  sus objetivos. C om o cada uno  de esos 
elem entos tiene  com o  principio fundam enta l 
el m ovim iento , sólo se requiere que su co m 
prensión y aplicación se dé con base en p roce
sos de inform ación . El m ovim ien to  com o 
com p o rtam ien to  observable, no  es m ás que el 
p ro d u c to  de un proceso in te rn o  que p o r regla 
general se denom ina acción. T oda acción es 
caracterizada por la in tención en alcanzar un 

r  ob jetivo  predeterm inado. Se puede decir que 
la acción es necesaria para la ejecución de una 
habilidad m o to ra , que vista com o tarea, im 
plica una actividad organizada con el fin p re 
establecido. Así una ta rea  m oto ra  exige del ser 
hum ano  la puesta  en acción de u n a  serie de 
m ecanism os y procesos llam ado acto  hab ilido 
so, que resulta de la elaboración de un p lano 
de acción y del cual se desprende la program a
ción de la respuesta y  posterio rm en te  la e je 
cución.

De esta m anera se p lan tean  para la E ducación 
m F ísica im plicaciones y riesgos que debe asum ir 

con responsabilidad. Por ejem plo , no es fácil 
com prender el cam bio  de co m p o rtam ien to  de 
un individuo p o r aprendizaje o  sea, el pasar de 
un estado  de no  saber nada  a realizar algo con 
suficiencia; no  es simple la  com prensión  de 
cuán tos m ecanism os in tegrados se necesitan  
en el proceso enseñanza-aprendizaje de habili
dades m o to ras en Educación F ísica. C óm o es 
que un individuo pasa de una perfom ance no 
habilidosa a ten e r una perfom ance altam ente 
habilidosa. Así com o estos, m uchos o tro s 
p lan team ien to s resaltan  la im portancia  de una 

v  E ducación F ísica  de ca lidad , rechazando  de

paso la visión sim plista y facilista de su p rác ti
ca y  aplicación en los procesos de vida.

Han sido de in terés de estud iosos y especialis
tas en E ducación F ísica, d u ran te  varias déca
das, las investigaciones dirigidas sobre cap ta 
ción, selección, adquisición, transfo rm ación  y 
organización de las inform aciones ofrecidas a 
través de los sentidos. Sus análisis y conclusio 
nes han sido  com piladas, procesadas e in fo r
m adas m ed ian te  áreas específicas com o c o n 
tro l de aprendizaje m o to r. De esta m anera, 
m odelos y concepciones nuevas pasaron a dar 
m ás énfasis a los aspectos cognitivos del m ovi
m iento , concen trándose  los estud ios en la fo r
ma p o r la cual las in form aciones son  seleccio
nadas y transfo rm adas en la e struc tu ra  in te rna  
del aprendiz. Lsta estru c tu ra  in te rn a  está rela
cionada con  el S istem a Nervioso C entral y con 
los procesos co rrespond ien tes a esas e s tru c tu 
ras.

D en tro  de la teo ría  de la perfom ance hum ana 
se p resen tan  sistem as de tra tam ien to  de in fo r
m ación co n stitu idos p rim eram en te , po r un 
m odelo de elem entos básicos de inform ación  
que  según M A RTEN IUK  (1 9 7 6 ) son , la en tra 
da, el tra tam ien to  cen tra l y la salida y segundo, 
por un m odelo  más especifico  q u e , de acuerdo 
con  el m ism o au to r, está com puesto  po r cinco 
m ecanism os im plicados en el m ov im ien to , o 
sea: los órganos de los sentidos, el m ecanism o 
perceptivo , el m ecanism o de decisión, el m e
canism o efec to r, el sistem a m uscular, co m 
plem entados estos con  los c ircu itos de F eed 
Back. Estos m ecanism os están  in terligados a 
través de un flujo de in fo rm ación , de tal 
fo rm a que el funcionam ien to  de cualquiera de 
ellos depende de las in form aciones ofrecidas 
po r los m ecanism os que le preceden . De esta 
fo rm a, el sistem a m uscular no  puede funcio 
nar adecuadam ente si los m ecanism os an te rio 
res a él no funcionan adecuadam ente. Esto 
qu iere  decir que el m ovim iento  en cu an to  
com p o rtam ien to  observable es im posible de 
ac tua r sin la partic ipación  de los fac to res cog
noscitivos o m entales responables de la o rga
nización y co n tro l del m ism o.

A dem ás, la op o rtu n id ad  de desarro llar p rogra
mas com plejos que gobiernen las operaciones 
de sistem as de procesam ien to  de datos e lec
trón icos, ha  llevado aúna nueva concepción 
de cóm o la perfom ance habilidosa puede se r 
desarrollada en el h o m b re . In icialm ente, hay 
que pa rtir  del hecho  de que  el sistem a nerv io
so presen ta  una e struc tu ra  je rá rq u ica , form ada 
por cen tros superiores e inferiores del cere
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bro, m édula espinal y nervios periféricos. La 
inform ación la realiza m ediante fenóm enos 
elec troquím icos llamados im pulsos nerviosos. 
La concepción de desanollo  de estructuras 
más com plejas a partir de o tras  más simples 
parte de esta organización, dando  la idea de 
desarrollo jerárqu ico  de m ovim iento defendi
da p o r recientes teorías de desarrollo y apren
dizaje. A continuación , la operación de cada 
sistem a es gobernada por un program a o 
secuencia de instrucciones. La cuestión  básica 
gravita sobre las unidades que com ponen el 
program a y la m anera com o ellas- son organi
zadas

FITTS y POSNER (1967 ) sugieren los té rm i
nos “ Programa Ejecutivo” y “ Subru tina" para 
explicar la organización jerárqu ica de las habi
lidades. Se llama program a ejecutivo la meta 
general o plano de acción, en cuanto  que las 
subru tinas son unidades de m ovim iento que 
com ponen el program a ejecutivo, o  sea son 
unidades autom atizadas de m ovim iento que 
ya fueron program a ejecutivo y con el p ro 
ceso de aprendizaje, fueron relegadas al con
tro l de niveles más b^jos del sistem a nervioso 
central.

D educciones iniciales podem os ex trac ta r de 
las anteriores posiciones en el sentido  de que, 
si la existencia de un desarrollo jerárquico  es 
aceptada, esto  significa que las habilidades ad
quiridas en los prim eros años de vida form an 
la base para el aprendizaje posterior de ta 
reas más com plejas. Adem ás, si habilidades 
básicas son adquiridas hasta los 6  y 7 años de 
edad, después de este período , probablem ente 
nada de lo que aprendam os es to ta lm en te  nue
vo.

Podem os inferir igualm ente que, en el análisis 
de los procesos em pleados para la realización 
de una habilidad m otriz, el sujeto es conside
rado com o “ agente activo” , do tado  de una 
óptica inform ativa, de capacidad de resolución 
de problem as y de tom a de decisión. En este 
sentido , la realización de una tarea m otriz 
puede ser asimilada a una serie de tareas de 
tra tam ien to  de inform ación (A RNO LD , 
e t al. 1985).

Un aspecto de los modelos de procesam iento  
hum ano de inform ación que no ha sido conve
n ientem ente resaltado es el del énfasis que 
dan a los planos, propósitos, decisiones y op 
ciones del individuo. En lugar de concebir el 
aprendiz com o un organism o dócil, pasivo, 
som etido a los arbitrios y a las presiones 
externas de un am biente todopoderoso , los 
m odelos aquí referidos enfatizan  su condición 
de su jeto  pensante que escudriña co n tinua
m ente el m edio am biente, tiene propósitos o 
designios en función de los cuales escoge se
lectivam ente las inform aciones en tran tes, las 
evalúa, organiza, relaciona con las que tie
ne, las reinterpreta, en unión de com andos 
planos y programas cognoscitivos disponibles 
en su cerebro. Es, por tan to , un organism o 
capaz de deliberar, de sopesar ventajas y des
ventajas de cada opción o respuesta. Esta acti
vidad m ental conducirá a un desem peño final, 
a un "com portam ien to  m anifiesto", o a la 
decisión de no responder, de no actuar 
(N ETTO , 1984).

F inalm ente, es necesario que la Educación 
Física cambie de paradigm a, en el sen tido  de 
cam biar un paradigm a cen trado  en la materia- 
energía por un paradigm a cen trado  en la 
inform ación-contro l, o  de un paradigma 
cen trado  en el p roducto  para un paradigma 
cen trado  en el proceso (TANI, 1979. In TAN1, 
1985).
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tro  am bien te  universitario  existen  m uchas 
com plejidades cuando  los docen tes van no  so 
lo a e laborar un program a de esta asignatura,

5 sino tam bién a cum plirla. La prác tica  ha ense
ñado  que en la p reparación de cada u n a  de  las 
tareas experim entales hay  que ten e r en cuen ta  
que los m ateriales, equipos y  reactivos, 
adem ás de ser difíciles de  conseguir, son m uy 
costosos deb ido  a los elevados im puestos en 
las im portaciones, que el tiem po  disponible 
para la actividad experim ental en  las universi
dades está m uy lim itado ; que  los estud ian tes 
tienen  m uchas asignaturas po r sem estre; que 
el núm ero de estud ian tes po r sem estre ha 
aum entado  los prob lem as de espacio en los la
bora to rios , po r ello hay que organizar grupos 
de hasta 5 estud ian tes, lo que hace que 
m uchos de ellos se lim iten  nada más a obser
var lo que o tro s hacen y p o r ello es que el gra
do de com plejidad de los experim en tos en  la 
m ayoría de las universidades co lom bianas no 
es alto. Hay casos en los cuales un docen te  
debe dirigir el trabajo  hasta 40  estud ian tes , al 
m ismo tiem po  hay que ten e r en cu en ta  que el 
personal adm inistrativo  de m uchas universida
des se p reocupa m uy poco  por esta m ateria  y 
por lo tan to  hay poca tendencia a nom brar 
más docentes y m onito res en esta área.

La b ioquím ica es un área del conocim ien to  
que requiere que los estud ian tes tengan una 
buena form ación en diversas áreas; sin em bar
go, casi siempre co rresponde trabajar con gru
pos dem asiado heterogéneos en cu an to  a c o 
nocim ientos se refiere. En los ú ltim os años, 
m uchos estud ian tes llegan a la Universidad 
con un nivel m uy bajo  de conocim ien to  en las 
áreas de m atem áticas, física y Q uím ica. 
A dem ás, desafo rtunadam ente  la b ioquím ica 
figura en los prim eros sem estres en m uchos 
planes de estudio  de nuestras universidades, 
con el agravante de que lam entab lem ente m u
chos estud ian tes se p reocupan  más por la no ta  
que por aprender y  poco  o nada les in teresa el 
trabajo  experim en ta l a desarrollar; hay  que 
pensar en que por ejem plo, en las instituciones 
de salud hay  una m arcada tendenc ia  a o rien ta r 
la investigación m édica hacia el cam po  em i
nen tem ente epidem iológico y social, d escono 
ciendo realm ente que los m étodos de diagnós
tico, tra tam ien to  y  curación  de enferm edades 
se fo rtifiquen  y se hacen m ejor precisam ente 
en los laboratorios.

En el plan de estud ios co rrespond ien te  al se
gundo sem estre del p rogram a de M edicina de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, aparece la

7  asignatura Q uím ica Orgánica Especial, la cual

abarca el estud io  del m etabolism o de los 
com puestos en nuestro  organism o. En la facul
tad desafo rtunadam en te  no ex is te  la in fraes
tru c tu ra  necesaria para la realización de las 
pruebas que trad ic ionalm en te  se hacen en esta 
gran unidad académ ica. No hay por e jem plo , 
reactivos tales com o NAD, ATP, g lu ta tión  
Coenzim a A, e tc  y equipos de radio-inm uno- 
análisis indispensable para la p arte  del anabo
lismo o cám aras electro foresis vertical o  co 
lum nas de c rom atografía  e tc . Por esta razón 
y ten iendo  en  cuen ta  las com plejidades antes 
m encionadas los docen tes de esta asignatura 
organizam os un program a de trabajo  experi
m ental que busca la dedicación de los cu rsan 
tes a la so lución  de un p rob lem a determ inado , 
para ello planteam os a los estud ian tes una 
serie de in terrogan tes los cuales debían» ser so 
lucionados po r ellos en  el transcurso  del se
m estre con  nuestra  perm anente  asesoría. Con 
estos an tecedentes el ob je tivo  cen tra l del p re 
sente artícu lo  es el m ostrarles nuestra expe
riencia con este m étodo  de enseñanza.

METODOLOGIA

Un curso  de 20 estud ian tes de M edicina que 
ingresaron al segundo sem estre, se dividió en 9 
grupos de acuerdo con  el esquem a presen tado  
en  la tab la  1. Los trabajos que aparecen seña
lados en este cuadro  se seleccionaron y orga
nizaron  de tal m anera que estuvieran relaciona
dos con el con ten ido  del m aterial de enseñanza, 
ten iendo  en cuen ta  las condiciones infraes- 
truc tu ra les del laboratorio . En el sem estre se 
tuvo a disposición un  SPEKOL, una balanza y 
la m ayoría  de los m ateriales y reactivos para la 
realización de los trabajos p ropuesto s. C om o 
puede verse en  la tab la  1, los tem as de estud io  
incluían asuntos novedosos y algunos de ellos 
represen tan  prob lem as que se en cu en tran  en 
estud io  en laborato rios de elevada dedicación 
científico-tecnológ ica a nivel m undial. Los es
tud ian tes al finalizar el sem estre deb ían  sus
te n ta r el trabajo  desarro llado  duran te  el cuiso .

G RU PO  A. U na sesión experim en ta l sem anal 
cada d ía  m iércoles de 9 a 12 a. m . desde el 16 
de sep tiem bre hasta  el 27 de enero .

CODIGO TRA B A JO S
D E LOS PROPU ESTO S
ESTUD. POR LOS

DOCENTES
6753 y 1. E xtracción  de
7193 am inoácidos de

líqu idos b io lógi
cos” .
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2 8389 y 2. “Niveles de alfa- 
8396 amilasa en líq u i

dos biológicos” .

3 8380  y 3. “D eterm inación 
8383  de alfa-colesterol

y su im portancia
en c lín ica” .

4 7268 y 4. “ O btención de 
7823 células sanguíneas

por m étodos b io 
qu ím icos” .

G RUPO B. Una sesión experim ental sem anal 
cada d ía  viernes de 9 a 12 a. m. desde el 18 de 
septiem bre hasta el 29 de enero.

SUBGRUPO CODIGO TRA BAJO
DE LOS PROPUESTO 

ESTUD. POR LOS
DOCENTES

5 8373 y 5. “ C onstan te  de 
8378 unión de glucosa

in vitro y su apli
cación c lín ica" .

6  8 374 , 6 . “ Pérdida de 
8381 y sangre del trac to  
8385 g a s t r o i n t e s t i n a l

en enferm edades 
digestivas” .

7 7825 y 7. “D eterm inación 
8295 cuan tita tiva  de

cuerpos urobilinó- 
genos en o rina” .

8  8276 , 8 . “ E studios preli-
8387 y m inares con cálcu-
8388 los” .

9 8394  y 9. “D eterm inación 
8398  in vitro de desó r

denes del m etabo
lismo lip íd ico  en 
algunas enferm e
dades”

T A B L a  1. D istribución de los estud ian tes y 
listas de trabajos a desarrollar por los e stu 
diantes.

Previo al desarrollo  de cada uno  de los trab a 
jos se habló con los docen tes del área de Medi
cina In terna y el personal adm inistrativo  del 
H ospital G eneral de Neiva, para facilitar la 
consecución de las m uestras respectivas por

parte de los estudiantes.

En la prim era sesión experim ental, se h izo  una 
presentación general de cada una de las p ro 
puestas y se sum inistró  inform ación b ib liográ
fica relacionada con cada uno de los tem as. 
Esta selección bibliográfica se h izo teniendo  
en cuen ta  la d ificultad  para conseguir a rtícu 
los, dadas las lim itaciones que tiene la b ib lio 
teca de la Facultad .

4

/ RESULTADOS OBTENIDOS —

G ran interés tan to  teórico  com o práctico  re 
presentan los resultados ob ten idos en el lab o 
ratorio .

Se norm alizó un m étodo  m uy cóm odo para el 
análisis de am inoácidos presentes en líqu idos 
biológicos, el cual puede ser m uy útil en el 
d iagnóstico y tra tam ien to  de am inoácidopa- 
tías.

Los estudios con alfa-amilasa, m ostraron que 
la determ inación  de esta enzim a en jugo d u o 
denal es muy útil com o screening - test para el 
diagnóstico y tra tam ien to  de daños funcionales 
y orgánicos del páncreas.

Los cálculos bilares estudiados fueron muy 
heterogéneos en lo que a con ten ido  de alfa-co
lesterol se refiere, lo que m uestra que la d iná
mica del co lesterol en el organism o hum ano  es 
bastan te  com pleja y para lograr un m ejor e n 
tend im ien to  de su funcionalidad biológica es 
m enester p ro fund izar más en el conocim ien to  
de los procesos básicos fisiológicos y b io q u í
micos de los órganos del cu erp o  hum ano que 
tienen que ver con la form ación de cálculos hi
lares.

Con el trabajo  se com enzó a desarrollar m éto 
dos cuan tita tivos de diagnóstico, tom ando  
com o patrón  de referencia las pérdidas de san
gre provenientes del tracto-gastro-in testinal y 
La valoración cuan tita tiva  uropépsina en orina.

Se estandarizó  una técnica para determ inar 
cuerpos urobilinógenos en orina de 24 horas, 
la cual es m uy específica para el diagnóstico 
diferencial de algunas enferm edades hepato- 
b ilares.Im plantar esta prueba en el departa
m ento  del Huila es muy beneficioso dada la 
alta incidencia de litiasis Biliar que existe en 
esta región del país.

Para la realización de este trabajo  se tuvieron 
serios inconvenientes de los cuales querem os
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m encionar los siguientes:

La tarea 4 denom inada “O btención de células 
^  sanguíneas por m étodos b ioquím icos” , tuvo 

tan  solo dos sesiones experim entales, ya que 
los estud ian tes responsables no aprobaron la 
asignatura Biofísica I, la cual finalizó aprox i
m adam ente 3 semanas después de haber co 
m enzado el segundo sem estre y de acuerdo con 
los pre-requisitos establecidos en el plan de es
tud ios del program a de Medicina, quienes re- 
prueban esa m ateria, no  pueden m atricular la 
asignatura en mención.

R especto a la investigación 4 se íu v o  proble
mas con la consecución de reactivos de Tolui- 
dina y en la Facultad no existen o tros kits 
para determ inar glucosa libre.

Situación análoga se presentó con el estudio 
9, el cual no tuvo una balanza analítica con la 
precisión adecuada para la realización de este 
tipo  de estudios.

Igualm ente se encontraron problem as relacio
nados con la consecución de m aterial biológi
co para los estudios respectivos, tales com o 
por ejem plo:

- La pesada carga académ ica del sem estre pa
ra los docentes, que obligó prácticam ente a 
em plear tan  sólo el tiem po señalado por los 
docentes del área para las sesiones experi
m entales, es decir, 3 horas por semana.

- La falta de una colaboración más efectiva 
de parte  del personal del H ospital G eneral, 
im pidió conseguir más m uestras y tam bién 
debido a ello, la inform ación que se logró 
conseguir y que tiene que ver con las ca 
racterísticas de los pacientes estudiados fue 
incom pleta en la m ayoría  de los casos.

De todas maneras, las situaciones difíciles que 
y  se p resen taron , encontraron  en los docentes y

estudiantes voluntad de solución. A ctualm en
te y de años atrás existe en nuestro país una 
discusión en educación médica relacionada 
con la viabilidad o n o  de las facultades de me
dicina se ocupen de la denom inada investiga
ción básica o estratégica en lugar de la llam ada 
investigación aplicada o clínica. Se sostiene de 
manera generalizada y a m enudo sim plista, 
que las facultades de Ciencias de la Salud 
deben ocuparse de la segunda. Pensamos que 
la posición más adecuada es la de asociar los 
dos tipos de investigación den tro  de cada una 
de las facultades. El presente trabajo puede ser 
una m uestra de este tipo  de asociación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. NATELSON S. M icrotechniques o f clínica che
m istry. Second edition. Springfield Illinois
USA. 1961.

2. STEIN W.H., MOORE S. Journal of Biological
Chem istry 211. 915-928 - 1954.

3. BENSON J.V ., GORDON M .J., PATTERSON
J.A . Analytical Biochemistry 18, 229-236.
1967.

4. SMITH B.W., ROE J.H. Journal o f  Biological,
Chemistry 1979. 53-59, 1949.

5. WARN1CK GR„ ALBERS J.J. Journal of lipids
research 19, 65-76. 1978.

6. FRED IEK SO N D .S.,_ „ LEVY R .I., U N D A -
GREN F.T. Jou rnal of clinical investiga
tion  47, 2446, 1968.

7. BURSTEIN M. SAMAILLE J . Clinical chimie
acta  5, 609 , 1960.

8. LOPES V IRELLA  M.F.. STONE P. ELLIS S.
Clinical Chemistry 23, 882-884, 1977.

9. SULIS A. ALESSI o  L„ Manuccip. Clinical Chi
mie acta 20. 449, 1968.

10. STEIN Y MOORE. Journal o f Biological Che
m istry 211, 9 ’ 5, 1954.

11. CARLSON A., Journal o f Atherosclerosis
Research. 3, 334, 1963

37





realm ente trazan  los p rofesores eh sus 
colegios.

- A nalizar los m ateriales de enseñanza 
aprendizaje que u tilizan  estos docen tes para 
la p reparación  y ejecución de sus program as
académ icos.

- D etec ta r la partic ipación  de esto s p rofesores 
en cursos de capacitación  y actualización  y 
sus inqu ie tudes en  este cam po.

- R ecom endar po líticas para la fo rm ación , 
capacitación  y actualización de los p ro fe 
sores de ing lésy  de francés del dep artam en to  
del H uila.

- R ecom endar acciones que pueden  e jecu tar 
en tidades com o la U niversidad Surcolom - 
biana. S ecretaría  de E ducación , C en tro  
E xperim en ta l P ilo to , organizaciones 
profesionales, organizaciones d o cen tes , e tc . 
para ayudar a m ejorar la labor docen te  en 
esta  área en  el dep a rtam en to  del Huila.

FORMACION ACADEMICA DE LOS 
PROFESORES DE INGLES EN LA 

EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA
VOCACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL  

HUILA 1987

A nalizados los da to s ob ten id o s y los factores
que los afectan , se puede conclu ir que en  el
departam en to  del Huila:

1. Se desem peñaron  com o profesores de 
id iom as un to ta l aproxim ado  de 2 1 0  

profesores.

2. L aboraron  ap rox im adam ente  50 profesores 
licenciados en idiom as ex tran je ro s (inglés- 
francés español - inglés - español - francés) 
con cen trad o s en  su m ayoría  en la capital o 
m unicip ios aledaños y en las 4  ciudades

•' m ás im portan tes: G arzón , G igan te , P ita lito
y San A gustín .

3. De los 160 profesores restan tes, ap rox im a
dam en te  30  son licenciados en  L ingüística 
y L itera tu ra  de la U niversidad Surcolom - 
biana, 6 son licenciados en o tras áreas 
(A dm inistración  E ducativa, Educación 
F ísica), hay un secretario  bilingüe y un  
pro feso r con el t í tu lo  de trad u c to r , los 
1 2 2  res tan tes n o  poseen tí tu lo  
post secundario .

4. De los 160 n o  licenciados en  idiom as

ex tran jero s, solam ente 6  pueden  clasificarse 
com o a ltam en te  calificados para ser 
profesores de idiom as.

5. En sum a, en 1 9 8 7 ,1 5 4  profesores requerían  
de un  plan  de profesionalización o 
capacitación  en  el área de idiom as 
ex tran jeros.

RECOMENDACIONES

ESTABILIZAR LA PRESENCIA E 
INTENSIDAD DEL INGLES Y DEL 

FRANCES EN LA EDUCACION BASICA 
SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL

Debe hacerse po r m edio  de una  ley o decre to - 
ley en la cual se establezca la enseñanza de 
esto s dos idiom as en el currícu lo  de la 
educación  básica secundaria y m edia 
vocacional. Se debe luchar po r un  ideal que 
sería la presencia del inglés e n ' to d a  la 
educación  básica secundaria y m edia 
vocacional, y  del francés al m enos en los cursos 
8 o . y  9o. de básica secundaria  y 10o. y  l i o .  
de m edia vocacional. La in tensidad  horaria 
para am bos casos p o d ría  ser la m ism a que se 
tiene hoy  en d ía : 3 ho ras sem anales.

Las razones o m otivos para esta p ropuesta  la 
brinda el m undo  co n tem p o rán eo , el fu tu ro  
próx im o  y nuestra  situación real en  cu an to  a 
las relaciones socioeconóm icas y cultu rales. 
Las relaciones en tre  los pueb los del m undo  
son cada d ía  m ás estrechas, su com unicación  
m ás frecuen te  y veloz, los in tercam bios eco n ó 
m icos y culturales m ayores. Cada d ía  que pasa, 
el m undo  está m ás cerca para todo  y para 
todos. A dem ás, en C olom bia es b ien  conocido  
que los lazos de u n ión  en tre  com unidades de 
habla inglesa y francesa, po r una p a rte , son ya 
h isto ria  arraigada y p o r o tra  parte  es cada d ía  
m ucho  m ayor. L os in tercam bios socio-cu ltu ra
les y  económ icos con países com o E stados 
U nidos, Inglaterra, F rancia , Bélgica, C anadá, 
e tc . para sólo nom brar los m ás conocidos, son 
de gran im portancia  para el desarro llo  de 
C olom bia y para nuestra  presencia en el 
m u n d o  en te ro .

Esta labor de estabilizar la presencia de estos 
dos idiom as ex tran je ro s en  el cu rrícu lo , se nos 
escapa de nuestras m anos, p e ro  s í podem os 
im pulsar la idea a través de las asociaciones de 
profesores de francés y de las em bajadas de 
com unidades de hab la  francesa.
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HACER UN REPLANTE AMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS CURRICULARES DE 

INGLES DE 6o y 7o DE EDUCACION 
BASICA SECUNDARIA RESOLUCION 

2003/82

El aprendizaje de un idiom a extraryero  
requiere, com o en todas las áreas del 
conocim ien to , de la presencia de unos factores 
que in terac túan  en tre  sí y cuyo resultado 
facilita el aprendizaje o  lo  dificulta. El 
principal de todos; el factor afectivo. Ese deseo 
de querer ap render; esa vo luntad  de acción 
que conduce a la realización de actividades y 
a la búsqueda de la perfección; esa posición 
rcceptiva-activa que hacen ver to d o  fácil.

Podem os partir de la experiencia y sentim ien to  
generalizado de los profesores de que el niño 
llega al prim er año de educación secundaria 
con  ánim o de aprender inglés; se encuentra  
m otivado hacia el aprendizaje y descubrim iento 
de esa nueva experiencia; su voluntad se 
encuentra  inclinada a la participación en las 
actividades que le propongan para sentir esa 
novedad. A dem ases un niño!!! un ser hum ano 
en  u n a e ta p a d e  inquietud , de m ucha actividad, 
de exp lo ración , m aleable... factores que de ser 
bien aprovechadas, bien encausados, dan mag
n ífico s resultados pero si se falla, los resultados 
tam bién son bastan tes funestos.

Por esto , los prim eros con tac to s que el n iño 
tiene con el “ nuevo id iom a" son de m áxim a 
im portancia , pues m arcan y en gran parte 
definen sus actividades fu tu ras en este cam po. 
Estos con tac tos generalm ente se dan a través 
de una persona (el profesor),', de unos m ate
riales (libros, lám inas, cassettes), y en un 
espacio y am biente determ inados. Cada uno 
de estos elem entos ponen , en d iferentes 
proporciones, su granito  de arena, para bien o 
para mal, den tro  del proceso. Podem os 
destacar al profesor com o el e lem en to  más 
im portan te  que en tra  en co n tac to  con el niño. 
Su form ación y vocación de “ m aestro”  indu
dablem ente surte  efectos inm ediatos en la 
nueva relación, y son im portan tísim os. Pero 
adem ás, en la parte específica de la enseñanza 
de conocim ien tos, él actúa bajo unos 
parám etros, unas guías, unos delineam ientos 
que ha recibido: los program as del M inisterio 
de Educación N acional. Y los concreta  a través 
de unos “ m ateriales” : e l libro gu ía , especial
m ente.

Y a q u í parece ser el m om ento  crítico  en donde 
se generan los prim eros problem as: el profesor
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y su m aterial em piezan a hablar sobre la con
form ación estructural de la lengua (aspectos 
gram aticales): reconocim ien to  de partes de 
la oración - su jeto  y p redicado y sus núcleos - 
sustantivo y verbo, cóm o transform ar 
afirm aciones a preguntas y form as negativas, 
e tc . El asunto  se em peora cuando el profesor 
sigue al pie de la letra el program a de 6 o que 
presupone y establece com o requisitos que el 
estudiante: “ debe ser capaz de iden tificar las 
principales categorías gram aticales y sus 
funciones en español”

1 Program a de Inglés M inisterio de Educación 
N acional-Instituto E lectrónico  de  Idiom as 
publicado p o r V oluntad . Pág. 26

Al estudiante no le gusta la gram ática y a esa -j 
edad no  dom ina los patrones estructurales de 
su lengua m adre, ni le interesan. Pareciera que 
el niño inconscientem ente y a su nivel de 
desarrollo y entendim ien to , tuviera expec ta 
tivas del aprendizaje del inglés den tro  de 
o tro s  parám etros m uy diferentes: de 
com unicación, de aprender a decir cosas en 
inglés, de expresar pensam ientos y sensaciones, 
de cantar, de jugar con ese “ nuevo id iom a” .
Al encontrarse con una realidad to ta lm en te  
diferente -  g ram ática- se crea el conflic to , la 
m otivación se viene a pique. En últim a 
instancia el profesor recurre a la no ta  para 
hacerlo estudiar, el estud ian te  responde para , 
“ pasar” . Las rajadas no se hacen esperar y el 
sueño de la efectividad por el nuevo idiom a se 
esfum a.

Desde luego que no  es la presentación de la 
gram ática el único fac to r desm otivante, hay 
m uchos otros: el medio am bien te , falta de 
recursos, e tc . Pero s í es uno de los más im por
tan tes y se deben buscar correctivos a todos 
los factores. Adem ás, debem os tener en 
cuen ta  que den tro  d^ dos o tres años llegan a 
6 o. los prim eros niños p roductos de la “ p ro 
m oción au tom ática” . Las expectativas son 
grandes. Se espera á un estud ian te  que no "* 
entiende m uy bien qué es “ perder”  una 
asignatura; un estud ian te  que no estudia 
po rque le van a colocar un uno  o un diez sino 
por o tras razones más m otivantes: adquisición 
de conocim ientos, satisfacción personal, 
liderazgo, e tc.

Se debe en tonces trazar las m edidas posibles 
para “desm otivar”  la enseñanza de la gram ática, 
en estos prim eros m om entos. B astante énfasis 
se ha hecho en los cursos de capacitación 
trazados por el In s titu to  E lectrónico  de ««■ 
Idiom as pero subsisten los program as oficiales
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efectos, se quedaron encerrados en las 
universidades. Al profesor en su colegio sólo 
le llegan los “ tex to s com erciales” .

Podría pensarse en fom entar la producción, 
transform ación y adaptación de m ateriales 
para la enseñanza del inglés en la educación 
básica secundaria y m edia vocacional, en las 
diferentes universidades del país a través de 
concursos o exposiciones a nivel nacional o 
regional. E ntidades com o el Consejo Británico, 
ASOCOPI, podrían  patrocinar los eventos. El 
In s titu to  E lectrónico  de Idiomas podría  hacer 
la com pilación, y la difusión estaría a cargo de 
los C entros Experim entales P ilo to  en cada 
D epartam ento  con la Secretaría de Educación.

En esta em presa es de vital im portancia la 
presencia d irecta de altos ejecutivos del 
M inisterio de Educación Nacional, quienes a 
través del In s titu to  C olom biano para el Fo
m en to  de la Educación Superior, pueden in
fluir para que las facultades de educación de 
las universidades oficiales del país se com pro
m etan en estos eventos y den un giro que los 
coloque d irectam ente frente a las necesidades 
que presenta la educación y específicam ente 
en este cam po de la producción de materiales.

PROFESIONALIZAR LOS DOCENTES DE 
INGLES Y/O FRANCES EN EJERCICIO 

QUE NO TIENEN ESTUDIOS 
POSTSECUNDARIOS Y FORMAR 

OTROS PARA EL FUTURO

La Universidad Surcolom biana puede crear la 
licenciatura en Idiomas E xtranjeros, ya que 
posee todos los recursos hum anos y m ateriales 
para su im plem entación y desarrollo con un 
alto nivel académ ico.

Esta licenciatura puede lograrse por dos vías:
1) transform ar el program a de Lingüística y 
L iteratura en una licenciatura Inglés-Español
2) creando una licenciatura en Inglés Francés 
de carácter tem poral y de m odalidad semi- 
presencial.

CONFORMAR UN PLAN DE 
CAPACITACION PARA LOS DOCENTES 

DE INGLES DEL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA

D ebería presentar, en tre  o tras, las siguientes 
características:

1. Diseño y ejecución in ter-institucional, con 
participación del In s titu to  E lectrónico de

4 2

Idiom as, el C entro Experim ental P iloto 
Huila. la Secretaría de Educación y la sec
ción de Idiomas de la Universidad Surco
lom biana y representantes de los profesores ^
de los d iferentes D istritos del 
D epartam ento.

2. D ebería ser de carácter secuencial, lo cual 
la hace factible de evaluar y replantear. Los 
cam bios o logros que se produzcan deberán 
reflejarse en los estudiantes de los colegios 
de los docentes participantes. De allí 
debería partir la evaluación y rep lan tea
m ientos.

3. D ebería diferenciar los niveles de 
conocim ientos de inglés y  de sus partici
pantes. Pueden dirigirse a dos grandes 
grupos: 1 ) los licenciados en idiom as ex tran 
jeros y 2 ) los no licenciados en idiom as 
extranjeros. Con los prim eros puede 
aplicarse d irectam ente los m ateriales del 
Institu to  E lectrónico de Idiom as que están 
basados en práctica del idiom a y didáctica 
del inglés. Los segundos deberán recibir un 
m ínim o de 450  horas de inglés básico (5 
cursos de 90 horas cada uno), para luego 
recibir los cursos encam inados a la práctica 
del idiom a y la didáctica del mism o.

4. D ebería incluir la estrategia de los 
“ M icrocentros”  que es una estrategia de V  
autopreparación que conlleva a innova
ciones y cam bios a partir de la esencia 
misma de los participantes. Es sencilla de 
organizar y fácil de asesorar y legalizar. Su 
punto  difícil parece ser la “ disciplina” o 
“au to  disciplina” que exige este m étodo  a
sus participantes.

Esta estrategia deberá ser im pulsada básica
m ente por el C entro  Experim ental Piloto 
con la colaboración de la Secretaría de 
Educación a través de los Jefes de D istrito, 
directores de N úcleo, y rectores de los ^  
colegios. La sección de Idiom as, y el INEM 
de Neiva principalm ente, pueden colaborar 
con la asesoría que estos m icrocentros 
requieran.

5. D ebería incluir una descentralización 
m ayor de la lograda hasta el m om ento  en 
cuanto  a “ instructo res”  se refiere.

En los diferentes d istritos educativos, 
especialm ente en los d istritos 4 , 5 y 6  que 
son los más apartados de la capital existe el 
recurso hum ano, profesores en ejercicio, ^



que pueden  constitu irse en “ instructo res 
m ultip licadores”  de capacitación. Puede 
pensarse en un “ m icro p lan”  para el 
ad iestram ien to  de estos docentes.

E sta estrategia, que puede parecer honerosa 
en un  com ienzo, es a largo plazo una solu
ción efectiva y económ ica.

Esta actividad es m ás factible de ser realiza
da por el In s titu to  E lectrónico  de Idiom as, 
que tiene la experiencia en este cam po y 
que tiene la posibilidad y el poder 
económ ico y legal de trazar esta clase de 
cursos den tro  o fuera del país , o aún en los 
mism os cen tros de estos d istritos 
educativos.

Un plan así confo rm ado , n o  solam ente de
berá producir los e fec to s d irec tos inm edia
tos, m ejoram iento  del proceso enseñanza 
aprendizaje sino tam bién  toda una imagen 
y sensación de “ profesional de la educación 
en el área de idiom as ex tran jeros” , que 
conlleva responsabilidad al grem io y no  ese 
sen tim ien to  de ser “ ciudadanos de cuarta 
categoría  según lo expresado en “ Los 
m aestros del Huila: reconocim ien to  y 
transform ación de un quehacer” , página 49.

E stos efectos se verán fuertem ente 
reforzados con la creación de una organiza
ción académ ico-profesional; “ la regional de 
la A sociación Colom biana de profesores de 
Inglés -A S O C O P I— cuyas actividades 
tienden  al m ejoram iento  de la profesión  de 
docentes.

FORTALECER LA ASOCIACION DE 
PROFESORES DE FRANCES DEL HUILA

Y CREAR LA REGIONAL DE LA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE 

PROFESORES DE INGLES (ASOCOPI)

Una organización académ ico-profesional de 
los p rofesores se hace inm inente. Los 
esfuerzos que individualm ente hacen algunos 
profesores y d irectivos para fom entar

•*

actividades de carác ter académ ico, inc luyendo  
dem andas de cursos o sem inarios, se pierden 
m uchas veces p o r la falta de un organism o que 
canalice esas ideas y en general que aglutine 
y recoja las inqu ietudes del profesorado .

E xiste en el pa ís la A sociación C olom biana de 
Profesores de Inglés y fácilm ente podem os 
crear la Regional del H uila, haciendo uso de su 
personería ju r íd ica  y de su estructu ra  que se 
encuentra  ex tend ida  en todo  el país.

PROMOVER UNA CAMPAÑA PARA LA 
CONSECUCION DE ELEMENTOS 

PEDAGOGICOS PARA LA ENSEÑANZA  
DE IDIOMAS EXTRANJEROS

Es inconcebible que sólo un colegio posea los 
im plem entos - id e a le s  para el desarrollo  de las 
actividades de enseñanza aprendizaje en el 
área de diom as y que todos los dem ás estén 
casi en “ cero”  en  este aspecto.

Debe em prenderse una cam paña a nivel de 
cada colegio con la partic ipación  de padres de 
fam ilia, estud ian tes, p rofesores, d irectivos de 
los colegios, d irectivos de la Secretaría de 
E ducación, del C entro  E xperim ental P iloto 
del F on d o  E ducativo Regional y de la com uni
dad en  general para conseguir com o m ínim o: 
un núm ero suficiente de diccionarios en cada 
b ib lio teca, una grabadora para uso exclusivo 
de los p rofesores de idiom as, un betam ax y un 
televisor, así com o los m ateriales (cassettes, 
video cassettes e tc .)  m ín im os para su uso.

Debe resaltarse el hecho  de que el betam ax y 
el televisor serían de u tilidad para todas las 
áreas académ icas.

LUIS EVELIO V AN EG AS RUBIO

Licenciado en F ilo logía e Idiom as Universidad 
N acional de C olom bia. Postgrado en E nseñan
za de Inglés Universidad de Leeds, Inglaterra. 
Profesor de la U niversidad de H ankul de Seúl, 
Corea. A ctual profesor titu la r de la Universi
dad Surcolom biana.
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el estado de salud de la com unidad. El proceso 
investigativo se p royectó  con carácter partici- 
pativo, en donde m iem bros de la misma 

% com unidad form aran parte del grupo de 
investigadores. Se tra ta  de un estudio 
básicam ente cualitativo  con algunos com po
nentes cuantita tivos, teniéndose en cuenta la 
confron tación  de la inform ación recolectada 
con datos estad ísticos existentes.

Las variables a tener en cuenta fueron aspectos 
sociodem ográficos, am bientales, de salud 
com unitaria  y de educación y participación 
com unitaria.

Los resultados ob ten idos perm itieron iden tifi
car necesidades y problem as de la com unidad 
y clasificar niveles de m arginalidad en el área 
de estud io  y determ inar las condiciones de 
vida más sentidas.

INTRODUCCION S

La Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Surcolom biana a tend iendo  al 
cum plim iento  de sus funciones básicas 
académ icas, investigativas y de extensión , 
decidió desarrollar un proyecto  que en form a 
muy específica identificara la situación y 
necesidades  en c u a n to  a los a sp e c to s  sociode- 
mográficas, am bientales, salud com unitaria, 
educación y participación com unitaria en 13 
barrios del área de influencia del C entro  de 
Salud del Programa de Integración y Partici
pación C om unitaria (I.P.C.) y un barrio del 
C entro  de Salud C aracoli, para que a partir de 
una prim era aproxim ación cuantificada de 
estos, se llevaran a cabo actividades de 
docencia, asistencia y e x te n s ió n  en esta3 
com unidades marginales.

A unque el tem a no es original, pues en el país 
se han desarrollado varios estudios en tre  los 
cuales están: “ El estudio  Nacional de Salud”  

î  x realizado en 1977-1980, en el que se obtuvo 
una inform ación general sobre m orbi-m ortali- 
dad, dem anda, utilización y costos de los 
servicios de salud, algunos aspectos am bientales 
y sociodem ográficbs. A nivel regional, “ El 
estud io  Socio-Económ ico de las zonas 
m arginadas de Neiva” , dio com o resu ltado  una 
identificación y delim itación de las áreas 
subnorm ales de Neiva.

Sin em bargo, en el departam en to  del Huila 
este estudio constituye  un nuevo enfoque en 
la identificación de la problem ática y necesi- 

•** dadcs de salud en la actualidad, lo  que nos

lleva a concretar nuestro  com prom iso 
universitario con la realidad más desprotegida 
de la región, para el conocim ien to  y práctica 
profesional en la m ism a, ob tener los 
ingredientes necesarios para la form ación in te
gral y hum ana del profesional de la salud, 
reo rien tado  a concebir la coherencia y 
articulación de los órganos y segm entos de la 
persona en su núcleo fam iliar y en la 
com unidad en que vive y a la vez cum plir con 
la m eta nacional “ Hacia la equ idad” , en salud 
que propone dar la a tención básica que 
requiere toda la población por m edio de 
acciones tendientes a m odificar el nivel de 
estructu ra de la m orbi-m ortalidad de la 
población del país, con énfasis en la a tención 
de los grupos y riesgos más vulnerables, para 
ob tener un m ejor bienestar.

Se p lantearon los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico general del estado  de 
salud teniendo  en cuenta aspectos sociodem o
gráficos, m orbi-m ortalidad y salud com unitaria 
de los barrios de alta marginalidad de la zona 
de influencia del Program a de Integración y 
Participación C om unitaria (I.P .C .)y  del C entro 
de Salud Caracoli, u tilizando las fuentes 
prim arias y secundarias disponibles en la 
región.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. A nalizar aspectos sociodem ográficos y de 
com posición fam iliar y su relación con el 
estado de salud de la com unidad.

2. Precisar inform ación sobre las principales 
causas de m orbi-m ortalidad por consulta 
ex terna y m orbilidad sentida.

3. Describir, utilización de los servicios, 
dem anda no atendida y actitud  de las 
personas frente a los problem as de salud.

4. O btener inform ación sobre las principales 
causas de accidentalidad en la población de 
estudio.

5. D eterm inar el estado de saneam iento 
am biental: vivienda, agua,excretas, servicios 
públicos y convivencia con anim ales y su 
relación con el estado  de salud de la 
com unidad.

6 . Describir la disponibilidad y actitud  de los
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m iem bros de la com unidad hacia la 
participación com unitaria  y a la educación 
en salud.

7. Describir conocim ien to , ac titudes y 
prácticas de la com unidad , frente a los 
p roblem as de salud m en ta l, en énfasis con 
farm acodependencia y violencia.

ANTECEDENTES

Las Facu ltades de Ciencias de la Salud hasta 
hace poco desarrollaban program as de ense
ñanza fo rm ando  profesionales con un perfil 
biologista y orien tados a la solución de los 
p roblem as de salud del individuo enferm o, 
capacitándolos para llegar al diagnóstico 
m irando  únicam ente el órgano afectado  sin 
ninguna relación con el am biente que le 
rodea.

Hoy, el conocim ien to  epidem iológico y en ge
neral de las ciencias sociales, hace énfasis en 
el concep to  de m ulticasualidad de la enferm e
dad , em pezando  a cuestionarse los program as 
de enseñanza tradicionales y por consiguiente 
se inician los rediseños curriculares en los 
cuales se tiene en cuenta  n o  solo al individuo 
en ferm o  sino al individuo sano cada uno  en su 
e n to rn o  social, in tegrados en sus unidades 
fam iliares, buscando form ar profesionales que 
presten un servicio de salud en los niveles de 
atención  prim aria, secundaria y terciaria, 
ta n to  al individuo com o a la familia y a la 
com unidad.

La Facultad  de Ciencias de la Salud com o tal, 
fue creada a partir de 1983 y desde entonces 
ha estado  p reocupada por im plem entar 
estrategias que perm itan  un m ejoram iento  
de las condiciones de salud de la com unidad , 
especialm ente en aquellos grupos desprotegidos 
de zonas m arginales de la ciudad.

H asta el m om ento  el Program a de E nferm ería  
ha realizado acciones de salud com unitaria  
en zonas dispersas de la c iudad, sin lograr m edir 
la eficacia y u tilidad de d icho  trabajo . C om o 
consecuencia del análisis de los resu ltados del 
p ro y ec to  de la A utoevaluación de la F acultad , 
se determ inó  la necesidad de llevar a cabo un  
m ejoram iento  en la iden tificación , solución de 
los problem as y necesidades de la com unidad. 
T am bién surgen las necesidades de p royección 
hacia la com unidad , cam bio  de en foque en el 
curTÍculo del Program a de M edicina, imple- 
m en tación  de activ idades de trabajo  
com unitario , para dar respuesta a las actuales
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po líticas de salud del país, dando  asi coheren
cia al proceso de form ación de nuevos 
profesionales en el área de la salud. La facultad, 
a tend iendo  al cum plim ien to  de sus funciones 
básicas académ icas, resolvió desarrollar un 
p royecto  de investigación descriptiva, que en 
form a m uy general le facilite a sus program as, 
un m arco de referencia com unitaria  con la 
inform ación elem ental suficiente, para que en 
lo sucesivo, a partir de una prim era aproxim a
ción cuantificada de los problem as de salud, 
llevar a cabo las actividades de docencia- 
asistencia-extensión en com unidades altam ente 
desprotegidas, cuya efectividad e im pacto  
podrán  ser contro lados con base en la 
com paración de resultados que en períodos 
determ inados se hará con los instrum entos 
que los m ism os investigadores de la facultad 
diseñen, apliquen, validen y m ejoren en form a 
progresiva en los sitios de prestación de 
servicios.

Creem os que este aporte  facilitará a la com u
nidad investigativa del Huila, una nueva 
perspectiva de su realidad, de la que segura
m ente se desprenderán m últiples hipótesis a 
com probar.

Por o tra  parte , constituye un  esfuerzo de los 
docen tes de la facu ltad , expuesto  al análisis 
de sus d iferen tes estam entos, con la intención 
de favorecer un perm anente  desarrollo del », 
clima investigativo institucional.

/  METODOLOGIA

Este fue de tipo  descriptivo en prim era 
instancia, com prendió  la observación, el 
registro , el análisis, la confron tación  de los 
aspectos evaluados y la valoración cualitativa 
con la participación de los afectados.

El estud io  se desarrolló  en dos grandes etapas:

Planeación: Inicialm ente se realizó la identifi
cación de una com unidad con el ob jeto  de 
llevar a cabo acciones docentes, investigativas 
y de servicio en coordinación con o tras insti
tuciones, con tribuyendo  de m anera creativa y 
crítica  al desarrollo  y m ejoram iento  de las 
condiciones de vida de la com unidad. Con el 
p ro p ó sito  de escoger la com unidad apropiada 
para realizar la investigación, se realizaron 
diferentes reuniones con organism os que de 
cualquier m anera tuvieran una relación d irecta 
o  indirecta con prom oción y desarrollo de 
com unidades marginales, especialm ente en 
aspectos relacionados con salud, participaron





que perm itieron  organizar, in te rp re ta r y 
com unicar la in form ación recolectada. Se 
estableció  en el análisis una confron tac ión  de 
la situación percib ida por la com unidad con la 
in form ación  ob ten ida  por registros a nivel 
local, m unicipal, departam en ta l y nacional y 
adem ás se com para con estud ios sim ilares de' 
m agnitud más amplia.

RESULTADOS /
T om ando com o base las principales variables 
sociales, dem ográficas, económ icas, de m edio 
am bien te , educación y salud, los investigadores 
consideram os necesario buscar una clasifica
ción de m arginalidad de los 14 barrios del área 
de estud io ; para lo cual se tom aron  los 
d iferen tes indicadores que estaban expresados 
bajo la m ism a base y m ediante técnica 
estadística de d istribución norm al s tandard , se 
tip ificaron las variables en consideración por 
barrio  para establecer una com paración entre 
estos, pudim os iden tificar de tres niveles:

Un prim er nivel de m ayor marginalidad in 
cluye los barrios El Caracol, La Ha/., La 
U nión, Brisas del Magdalena, A /uero  Man
chóla. Nueva G ranada y Santofim io Botero.

Un segundo nivel, que com prende aquellos 
barrios con m arginalidad m edio, es decir, 
donde la población cuen ta  con características 
básicas para sobrevivir; incluye: Sim ón Bolívar, 
Surorientales, La F lorida, Las Américas.

En estos dos niveles es donde la Facultad  debe 
estab lecer program as de extensión  para 
p ropender po r el m ejoram ien to  de las condi
ciones de vida de la población.

Un tercer nivel de m arginalidad incluye los 
barrios con características de desarrollo  m enos 
sen tidas com o son: G uillerm o Liévano, A lfonso 
López, Los Parques, este ú ltim o  barrio  es el 
que  se puede considerar com o el m ás favore
c id o , com parándolo  con los o tro s donde la 
variable más in fluyente  de necesidad es el 
nivel educativo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES /

Los barrios incluidos en el nivel 1 de m arginali
dad (E l Caracol, La Paz, La U nión, Brisas del 
M agdalena, Nueva G ranada. Santofim io 
B o tero ) son los barrios que cuen tan  con 
carac terísticas sociodem ográficas, económ icas 
y de m edio am bien te  más sentidas p o r la 
pob lación . En estos barrios las viviendas son 
constru idas con m ateriales de desecho o de 
co rta  du ración , d ichas viviendas son
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constru idas sin ningún p laneam iento  en áreas 
erosionadas y adem ás son “ levantadas” en 
zonas de invasión lo que im plica que su form a 
de tenencia es en u su fruc to ; hab itan  en W 
condiciones de hacinam ien to , no  cuen tan  con 
cuarto  independien te  para cocinar y  carecen 
de servicio de acueducto  in tradom icilia rio , la 
disposición de las excretas es en cam po abierto  
o pozo  sép tico  y carecen de servicio de 
recolección de basuras, el nivel de escolaridad 
es b^jo ya que en tre  el 7 0 ° /o  al 1 0 0 °/o  no 
han realizado ningún estud io , algunos la 
prim aria.

El nivel de desem pleo es alto  y los que laboran 
reciben m enos salario del m ín im o y la 
población es joven.

La Faculta de Ciencias de la Salud debe dirigir 
sus actividades asistenciales en form a 
prioritaria a estos barrios del nivel I de margi
nalidad. las acciones a realizar en estas zonas 
desprotegidas deben ser acentuadas y 
continuas, se requiere de program as concretos 
determ inantes del bienestar social,económ icos 
y de salubridad, buscando la integración con 
las d iferentes facultades de la Universidad y 
o tras  instituciones gubernam entales con el fin 
de ofrecer program as que coadyuven al 
m ejoram iento  del nivel de vida.

1. F ortalecer los program as y subprogram as 
ex isten tes en los cen tros de salud I.P.C. y 
C aracoli, con presupuesto  y recursos 
hum anos adecuados, para lograr la am plia
ción de cobertu ra  y m ejoram iento  a la 
calidad de a tención .

3. O rganizar los program as de IRA y EDA, los 
cuales son causas de m orbi-m ortalidad en

El nivel de accidentalidad es a lto , provocado 
p o r vehículos de transporte  y elem entos 
co rtopunzan tes .

fodas estas condiciones lleva a una tasa elevada 
de problem as respiratorios, infecciones de la 
piel, problem as gastro in testinales y la segunda 
causa de m ortalidad se p resenta por accidentes 
de cualquier tip o , hecho sobresaliente debido 
a que son causas que se pueden prevenir.

Por lo ta n to  consideram os que se debe:

2. Im plem entar los program as de enferm e
dades crónicas com o: H ipertensión arterial, 
tuberculosis, d iabetes, e tc ., con asesoría del 
M inisterio de Salud y asociaciones
respectivas.







si a ltera alguna cond ic ión , le corrige in sistien 
do  en los aspectos sobre los cuales debe pres- 

^  ta r m ayor a tención y p o r ú ltim o  tiene to d a  
la e lec trón ica paciencia de la m ateria  inerte  
para resolver cuantas veces sea necesario , 
todas las situaciones que el estud ian te  le p la n 
tee.

Bajo estas c ircunstancias, el estud ian te  no  tie 
ne que preocuparse p o r sus deficien tes co n o c i
m ien tos m atem áticos pues el co m p u tad o r se 
los resuelve. T odo  esto  acom pañado  del co lo 
rid o , el m ovim iento  y el son ido  de los m icro- 
com putadores . Si una im agen vale más que 
mil palabras, aq u í tenem os tres m il palabras 
po r im agen co lo rido  y m ovim iento: son tres

♦  estím u los ac tuando  sim ultáneam en te .

En el m ercado  existe un am plio s tock  de p ro 
gram as para enseñanza de la física, pero la 
m ayo ría  de ellos se reducen a p resentarle al 
estu d ian te  un tex to  elec trón ico  de enseñanza 
program ada o un test para que el estud ian te  
resuelva problem as cuando  tiene la fo rtu n a  de 
en co n tra rlo  en español. Los paquetes instruc- 
c ionales tienen  la singularidad de estar 
apo y ad o s en la sim ulación de fenóm enos 
físicos. Ello es im portan te  po rque perm ite 
trab a ja r con situaciones físicas idealizadas e 
irrealizables en el labo ra to rio  (al m enos a tan 

ir b^jo costo). En este sen tido  el co m p u tad o r 
n unca  podrá  reem plazar la riqueza experim en
tal de un  lab o ra to rio , pero  en  su d efec to  tiene 
la ventaja indiscutib le (pedagógica, aunque 
qu izás no form ativa) de que las situaciones 
siem pre resultan  ser tal y com o las hem os 
pensado .

V

En la U niversidad Surco lom biana, en lo  que a 
física se refiere, se em pezó  en el año de 1981 
con  la p resen tac ión  de un p ro y ec to  que in 
volucraba la creación de una sala de m icro- 
com pu tado res . Según este p ro y ec to , el p ro fe 
sor rem ite a sus estud ian tes a consu ltas en la 
sala de m icrocom pu tado res en fo rm a sim ilar a 
com o lo hace con  el servicio de b ib lio teca. 
A llí se le p res tan  los d iskettes con  los PA Q U E 
TES IN STRU CCION  ALES y el m ism o com 
p u tad o r se encarga de llevar un archivo sobre 
la calidad y la can tidad  de trabajo  desem pe
ñado por cada uno de los alum nos que han  h e 
cho uso del servicio. P or falta de financiación 
este p royec to  no p u d o  ser ap robado . En su 
lugar se em prend ió  en tonces la redacción de 
tex to s  de enseñanza de física apoyados con la 
calculadora program able. Se redactaron  dos 
cursos: uno  sobre la teo ría  de la m edición y 
o tro  sobre m ecánica. En am bos se tra ta  de 
em plear la sim ulación digital y aliviar un poco  
la carga m atem ática  que pesa sobre el e s tu 
d ian te  dejándosela a la calculadora.

D espués de seis años, la U niversidad, quien ya 
cuenta  con una pequeña sala de m icrocom pu
tad o res y el cen tro  de investigaciones CIDEC, 
decidió  em prender la e laboración  de los p a 
q u e tes  instruccionales. Para el p rim er trim es
tre  del año de 1989, se piensa co n ta r ya  con  el 
p rim er p aque te  co rrespond ien te  a m ecánica, y 
sin duda alguna con  el apoyo  co n tin u ad o  que 
se está recib iendo  en esto s m om en tos p ro n to  
tend rem os, n o  ún icam ente la física, sino la 
m ayo ría  de las asignaturas asistidas p o r m icro- 
.com putador.
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G eneralm ente cuando se habla de calidad se 
debe tener claridad, que ésta se logra en la fase 
de precosecha.y  que en las dos etapas siguien- 

^  tes lo único que se hace es conservarla, no  se 
puede asegurar que se puede aum entar.

Cada uno  de los factores de Precosecha aporta  
a la calidad del fru to  y po r tan to  la m ejor 
com binación de to d o s ellos serán la base para 
su consecución.

El trabajo en esta parte  consiste en m edir a ni
vel de las dos fincas: “ Los m angos" en G uam o 
Tolim a de Frutales S.A. y “ H acienda C apo t-’ 
tes”  en V iotá C undinam arca de la señora Isle
ña de Sáenz, el m icroclim a que circunda la 

' p  p lan tación , con registros de tem peratura , hu 
m edad relativa, precipitación, brillo solar y 
hum edad del suelo, cuyos datos serán utiliza
dos para el análisis de crecim iento  y determ i
nar para fu turos trabajos el estudio  de cada 
fac to r para el m ejor m anejo del cultivo. Los 
cam bios a nivel de m etabolism o se pueden ex
plicar m ejor por la acción del clima.

A nivel ’de fru to  y m ediante m uestreos 
semanales se determ ina: peso fresco to ta l, 
peso fresco de pulpa y semilla, peso seco to ta l 
de pulpa y semilla, altura, ancho y grueso, 

ijjt densidad y tex tu ra  com o parám etros de carác
ter físico; adem ás se determ ina en pulpa: 
n itrógeno to ta l, azúcares, alm idones, sólidos 
solubles, pH y acidez; el interés es poder apre
ciar la evolución de todos y cada uno  de los 
parám etros en función del m icroclim a de cada 
localidad y para cada una de las dos variedades.

2. COSECHA

C uando se desea com ercializar el fru to  luego 
de todo  el trabajo  realizado en la etapa de 
Precosecha, se justifica tener toda la garan
tía  de que el fru to  continuará su etapa de 
m aduración y quedará en las mejores 
condiciones de calidad para ser consum ido.

C uando cosechar es una decisión m uy im por
tan te  hay que saberla tom ar. Muchos criterios 
son utilizados para caracterizar p u n to  de cose
cha:

a. C aracterísticas visuales: algunas so n ,d ism i
nución en la form a violenta com o sale la 
savia cuando se corta el pedúnculo , llenado 
d e lo sh o m b ro sco lo r de la cáscara del fru to ,

color de las lenticelas y form a del pico en 
algunas variedades.

b. C aracterísticas quím icas com o el con ten ido  
de azúcar, debe recordarse que los co n te 
nidos son variables asi sea la mism a variedad 
cuando los m icroclim as son d iferentes, la 
densidad tam bién se utiliza sin em bargo 
debe ser m edida con la suficiente precisión 
y ser caracterizada para cada variedad, 
relación alm idón/acidez, tex tu ra  y grados 
Brix.

c. C uenta cálculos: el núm ero  de d ías transcu
rridos en tre  la floración y la cosecha 
pueden dar indicios in teresantes siem pre y 
cuando se determ inen para regiones especí
ficas teniendo  encuenta  su clima.

Más exac to .se  constituye  la sum atoria de 
unidades de calor acum uladas ya que los 
cam bios en m etabolism o pueden ser m ejor 
explicados. M ucho énfasis debe hacerse a 
este respecto .

d. Indice Fisiológico: La m ayor precisión se 
alcanza cuando se utiliza la respiración 
com o m edida de la edad del fru to , Su 
valoración puede hacerse m idiendo el C0 2  

desprendido en unidades como mgrs/Kg, 
Hora o m idiendo en su defecto  el O xígeno 
consum ido.

El trabajo tiene com o base de apoyo  esta 
m edición de la respiración para caracterizar 
pun to  óp tim o  de cosecha y la relación de 
esta con las dem ás determ inaciones de tal 
m anera que quede para el agricultor la 
oportun idad  de adoptar criterios acorde 
con su experiencia y su capacidad.

3. POSTCOSECHA

Es bien conocido que el m ango presenta una 
alta tasa de respiración y  que las labores de 
alm acenam iento están relacionadas con ella. 
Su m etabolism o en esta etapa esta influenciado 
en gran parte  por las condiciones de hum edad 
relativa y tem peratura  a que se som eta el fru to , 
caracterizar los cam bios m etabólicos que se 
p resentan  es de gran im portancia. Se han 
escogido dos regím enes de tem peratura  1 2  y 
24 C. Para el prim er sem estre de trabajo  II 
del 87 se hará a 24°C  y en el I del 8 8  se hará 
para los dos. Q uede bien claro que el tiem po 
que se determ ine con tem peratura a 12°C  y 
con el índice de cosecha encon trado  será el
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m ayor aporte  para el m anejo de los fru tos en
condiciones locales.

A dem ás, se busca caracterizar los valores de 
respiración en esta etapa para reafirm ar el 
carácter clim atérico que tiene el fru to , com 
parar los valores en las dos variedades y sus 
cam bios en o tros factores como: pH acidez, 
grados B nx, alm idones, azúcares, n itrógeno, 
pérdida de peso y color.

El presente trabajo  y su desarrollo es un 
esfuerzo para dem ostrar que es posible realizar 
investigación con base en propuestas m etodo 
lógicas que muy pocas veces nos atrevem os a 
tocar, El apoyo financiero de Colciencias, 
Universidad Surcolom biana y la orientación

científica de la Escuela de Posgrado de la 
Facultad de A gronom ía de la Universidad 
Nacional para el II sem estre de 1987 y el 
posterior respaldo presupuestal de PROEXPO 
para su continuación  com o tam bién la parti- “* 
cipación del ingeniero agrónom o Edilberto 
Lagos Roa en el prim er sem estre, han hecho 
posible su desarrollo.

El entusiasm o y respaldo de FEDEMANGO 
a estas p ropuestas son indicio claro de lo 
prom isorio del cultivo.

Próxim am ente cuando se concluya la prim e
ra parte (año y m edio de trabajo) se dará a 
conocer el análisis de resultados, conclusiones 
y recom endaciones para la continuidad de la 
investigación. ^





lidad académ ica.
1.2.2. C o n trib u ir a la elevación del nivel 

académ ico.
1.2 .3 . Asegurar el cum plim ien to  de los 

requ isito s de p rom oción  y o b se r
vancia del reglam ento  estud ian til.

2. ADMISIONES Y CONSEJERIA

Una efic ien te  labor de consejería  debe partir 
de un aprop iado  sistem a de adm isiones.

De la calidad de los aspirantes adm itidos por 
la F acu ltad  dependen  los avances, nivel acadé
m ico, logros en la fo rm ación  profesional y po r 
ende la m agnitud  del trab a jo  de consejería .

Por ello se hace necesario  tam bién  revisar, 
ad ap ta r y cualificar el Proceso de A dm isiones 
en lo referen te  a los c rite rio s a ser ten idos en 
cuen ta  para asegurar la vinculación de los 
m ejores prospectos individuales con  a p ti tu 
des y  vocación, para las carreras o frecidas p o r 
la facu ltad .

3. ADMISION Y RESPONSABILIDAD  
INSTITUCIONAL

C um plido  el p roceso  de selección de aspiran
tes y una vez que la U niversidad, la F acultad  y 
el program a acep tan  el ingreso de un aspirante 
a cursar los p rogram as que ofrece la F acu ltad , 
la in stituc ión  com o sistem a y cada un o  de los 
subsistem as m encionados, se hace responsable 
de la conducción , fo rm ación  y term inación  de 
e stud io s del estud ian te  hasta o b ten e r su g rado  
profesional.

La deserción es una consecuencia de una m ala 
selección y un mal seguim iento  y apoyo , es 
decir una inaprop iada  C onsejería  A cadém ica 
al e s tud ian te .

Es im p o rtan te  convencernos y conscien tizar- 
nos de que un estu d ian te  con  d ificu ltades aca
dém icas, con stitu y e  un  re to  al traba jo  universi
tario  y puede afirm arse que el estud ian te  está 
en prob lem as y la Facu ltad  y la Universidad 
tam bién .

Si estam os de acuerdo  en esta prem isa podre
mos en ten d e r po r que la actividad de C onseje
ría  A cadém ica es uno  de los so p o rte s  básicos 
para una sólida form ación universitaria y p o r
que una de las m ayores responsabilidades c o 
m o docen tes  es la asistencia y apoyo  personal 
al estu d ian te  para la superación  de sus p ro b le 
mas a través de trabajos de asesoría sicológica,
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d ism inución  de carga académ ica, plan  sup le
m entario  de recuperación  e tc .

4. LA DESERCION Y LA EXCLUSION  
DEL PROGRAMA

En la m edida en que un estu d ian te  avance 
d en tro  de la program ación cu rricu lar se debe 
d ism inuir la posibilidad de deserción y exclu 
sión, pues no  es aceptable que un estud ian te  
que haya  ap robado  el 6 0 ° /o  de la carrera  y 
que encuen tre  d ificu ltades académ icas p o ste 
riores tengan que desertar o  ser exclu ido  de la 
facu ltad .

Los estud ian tes que no  tengan ap titu d es para 
o p ta r a los títu lo s  que o to rga la F acu ltad  no 
pueden ni debieran  ir m ás allá del 6 0 ° /o  de la 
carrera. No se puede acep ta r su m ediocridad 
por m ucho  tiem po  pues, esto  im plica descuido 
y negligencia en el traba jo  universitario  y 
ausencia to ta l de po líticas y program as de 
orien tac ión  y consejería  estud ian til.

Ahora bien en el caso de exclusión , ésta no  d e 
be ser trau m ática ,é sta  debe ser el resu ltado  de 
un estud io  y análisis co n ju n to , conscien te  y 
d e ten id o , p rofesor consejero  estud ian te , en 
donde prim e la responsabilidad, la m adurez y 
la búsqueda de la so lución  m ás adecuada para 
el estud ian te . v

5. LA RESPONSABILIDAD  
INSTITUCIONAL

C uando se recibe un estud ian te ,se  debe prestar 
una asistencia perm anen te  y llegar a conside
rar y aún a d iscu tir con  él su desem peño. 
C uando  el estud ian te  tenga problem as en sus 
estud ios que afecten  su rend im ien to  académ i
co , es necesario hacer un seguim iento para 
analizar co n jun tam en te  problem as y so luc io 
nes. _

*
De ninguna m anera se puede abandonar al 
e stud ian te  que ha confiado  en la U niversidad 
y de m anera au tom ática  y “ despersonalizada”  
hacerle saber que no  puede seguir en la carrera  
y que p o r lo ta n to  no es o b je to  de p reo cu p a
ción institucional. Un análisis de las razones 
que llevaron al estud ian te  hasta esta situación  
académ ica y p lan de recuperación  co n  m iras a 
un fu tu ro  en una carrera d ife ren te , o  en la 
m ism a carrera , abre puertas al e stu d ian te  y lo 
salva de cam inos equivocados con  costo  de 
tiem po, d inero  y vida. V olver a em pezar cuan- — 
do  to d av ía  se puede , es una alternativa.



6. PLAN A DESARROLLAR

*
A partir del p rim er sem estre académ ico de
1989 se p ro p o n e  desarro llar el siguiente p lan :

1. C um plido el p roceso  de selección el grupo 
de aspirantes adm itidos será asignado a un o  
o dos p rofesores - consejeros, los cuales se 
rán responsables de la  conducción  del g ru
po hasta  la  te rm inación  de la carrera de 
cada uno de sus in tegrantes.

2. El p ro feso r o  (profesores) consejero deberá 
partic ipar d irec tam en te  en el p rogram a de 
inducción  que tiene establecido la facu ltad  
para sus program as.

3. La O ficina de Bienestar U niversitario debe
rá e laborar un estudio  o perfil socio eco 
nóm ico  de cada  uno de los estud ian tes ad
m itidos para de tec ta r posibles alteraciones 
que incidan  en el rend im ien to  académ ico 
de los estud ian tes.

4. Al grupo de estud ian tes seleccionados se 
deberá aplicar una entrevista personal 
sicológica a fin de d e tec ta r posibles desajus
tes o  prob lem as sicológicos o fam iliares que

^  puedan en to rpecer el rend im ien to  acadé
mico del estud ian te .

5. Al p ro feso r o  profesores tu to re s , se deberá 
entregar carpetas con  la in fo rm ación  socio
económ ica y sicológica, m encionada en los 
p u n to s  anteriores, de cada  e s tu d ian te , para 
facilitar su labor de consejería personali
zada. En d ichos folderes se irán  consignan
do y registrando, las actividades de  conseje
r ía  adelan tados con cada estu d ian te  (obser
vador del alum no).

6 . Los profesores tu to res  deberán  ded icar m í-
^  n im o  4 h o ras sem anales a labores de conse

je r ía  en co n tac to  con  los estud ian tes de los 
cuales p o r  lo  m enos una deberá ser reun ión  
de g rupo .

7. Al té rm ino  de cada sem estre, se p resen tará  
un in fo rm e al Consejo de F acu ltad  sobre 
las actividades de consejería  realizadas.

8 . De las reun iones grupales se p resen tará  in 
form es al je fe  de program a, a e fec to  de que 
se puedan  ir  resolviendo los problem as

fe. d e tec tad o s con  los d iferen tes p rofesores de 
las asignaturas.

7. FUNCIONES DE LOS CONSEJEROS

El consejero  académ ico será un p ro feso r de la
Facultad  designado p o r el respectivo Jefe de
Program a encargado 4 e  realizar lasr siguientes
funciones:

a. Partic ipar en  los program as de inducción  
que se ofrecen a los estud ian tes que ing re
san a la  Facultad .

b . D esarrollar actitudes positivas en el e s tu 
d ian tado  que lo  m otiven a realizar acciones 
relacionadas con  su carrera en los aspectos 
de investigación, creativ idad y com prom iso  
con  la sociedad.

c. E laborar, ac tualizar y revisar periód icam en
te  la ficha académ ica del e s tud ian te .

d . A consejar y  co n tro la r el cum plim ien to  de 
las disposiciones del reglam ento  estud ian til 
en el p roceso  de m atricu la  de asignaturas, 
adiciones, cancelaciones, validaciones y de
más requisitos de p rom oción .

e. A sesorar al estud ian te  en la p resen tac ión  de 
solicitudes a las d iferen tes instancias acadé
micas.

f. E m itir su co ncep to  sobre las so lic itudes de 
sus aconsejados y anexar la respectiva ficha 
académ ica cuando  fuere necesario.

g. E laborar y  llevar a cabo un  p rogram a de 
reuniones periódicas con sus aconsejados 
con el p ro p ó s ito  de b rindarles asesoría 
sobre técn icas de estud io , uso  racional del 
tiem p o , au toeva luación , superación  p e rm a
nen te  y  o rien tac ión  en el m anejo de sus 
prop ios prob lem as.

h . Escuchar en prim era instancia a sus aconse
jados sobre los problem as académ icos que 
se p resen ten  en el desarrollo de las d ife
ren tes asignaturas y buscar co n ju n tam en te  
alternativas de solución .

i. E laborar y publicar un horario  en donde se 
brinde asesoría  personal a sus aconsejados.

j .  Hacer un seguim iento  del desem peño aca
dém ico de sus aconsejados y d e tec ta r p ro 
blem as que puedan  estar afectándolo .

k. P roponer alternativas de solución  ten d ien 
tes a su superación  y recuperación  acadé-
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RECONSTRUCCION REFLEXIVA 
DE LA EXPERIENCIA DE 

ALFABETIZACION EN “EL PATO”
CLARA ELVIRA BELTRAN DE ROJAS 

Facultad de Educación 
Programa de Lingüística y Literatura

1. PALABRAS CLAVES

%  R ecuperación reflexiva, campaña de alfabeti
zación, educación de adultos Investigación- 
acción participativa, saberes socialmente 
útiles, evaluación cualitativa, zona de 
colonización.

2. DESCRIPCION

La investigación reconstruye de manera 
reflexiva la experiencia de alfabetización 
realizada en una zona de colonización, El Pato 
(zona lim ítrofe entre Caquetá y Huila) por 
alum nos y profesores del Programa de Lingüís
tica y L iteratura de la Universidad Surcolom- 

^  biana de Neiva.

La reconstrucción se hace a partir de la guía 
que para evaluar experiencias de alfabetización 
diseñaron Lola Cendales y G erm án Marino, 
asesores de D imensión Educativa y que 
perm ite a través de los doce tópicos que la 
conform an, evaluar cualitativam ente la 
campaña de alfabetización desde sus antece
dentes hasta su prospectiva.

Pretende la reconstrucción de la experiencia 
lograr su sistem atización y con ella su 
socialización y constituirse en docum ento  de 

^  consulta para quienes adelanten trabajos de 
educación superior.

M uestra igualm ente este trabajo  recuperativo, 
un ejem plo de práctica profesional Docente 
que com bina arm oniosam ente la docencia, 
la investigación y la proyección a la 
com unidad, que puede adoptarse en las 
instituciones ^encargadas de form ar docentes 
en cualquiera de sus niveles.

3. CONTENIDOS S

Presentes: Plantea la m otivación originada por

el con tac to  directo con algunos m om entos de 
la experiencia, para abordar de m anera refle
xiva su construcción, la cual pretende consti
tuirse en un aporte a quienes de tiem po atrás 
vienen trabajando en program as de Educación 
Popular, Desarrollo C om unitario  e 
Investigación-Acción Participativa. En esta 
primera parte de la investigación se presentan 
todas y cada una de las partes que la 
conform an.

- C ontextuaiización y form ulación del 
problem a: Este prim er cap ítu lo  parte de un 
análisis breve sobre lo que han sido en 
A mérica Latina y el Caribe las cam pañas 
masivas de alfabetización en sus enfoques 
funcional y liberador, para inscribir en este 
ú ltim o la experiencia de El Pato , que va a 
ser reconstruida. Form ula una vez p lanteado 
el problem a, los objetivos de la investigación 
y la justificación  de su realización.

- U bicación de la experiencia: En este 
segundo cap ítu lo  se presenta un estudio
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co n tex tu a l de la región de El P ato , donde 
se adelan tó  la cam paña de a lfabetización , 
po r considerar que perm ite  a los lectores 
ubicarse en una  región de co lonización con 
carac terísticas socio-económ icas, h istó ricas, 
geográficas y cu ltu ra les, de especial 
m ención.

M arco T eórico: Este trab a jó se  aborda  desde 
dos niveles: el de la experiencia  de la 
cam paña adelan tada  en El P ato  y el de la 
reconstrucc ión  reflexiva de la mism a. 
In icialm ente  este tercer c ap ítu lo  hace algu
nas consideraciones generales sobre la 
evaluación en general, la evaluación 
educativa y la investigación evaluativa, en 
p articu la r, para inscrib ir el p roceso de re
construcc ión  de la cam paña d en tro  del 
en foque  de esta ú ltim a.

El p rim er nivel, el de la experiencia 
p rop iam ente  d icha, desarrolla las tem áticas 
sobre Investigación-A cción-Participativa, 
E ducación  Popular y Participación en el 
D esarrollo  de las com unidades.

El segundo nivel, el de la recuperación  de la 
cam paña, postu la  la o rien tac ión  dada a esta 
labor investigativa, sus an teceden tes, 
m otivación  para realizarlo  y los soportes 
teó rico -p ráctico s que posib ilitaron  su eje
cu c ió n , concep tua lizando , para el e fec to , 
la gu ía  d iseñada por G erm án M ariño y Lola 
C endales, asesores de D im ensión E ducativa, 
para evaluar experiencias de alfabetización .

M etodología: Este cuarto  c ap ítu lo  re tom a 
la gu ía  m encionaba, va desglosando to d o s y 
cada u n o  de los doce tó p ico s que la 
con fo rm an  para hacer la reconstrucción  
teó rica  de la in teracción : profesores, 
p artic ipan tes  del p rogram a de L ingüística y 
L ite ra tu ra  de la U niversidad Surcolom bia- 
na  y com unidad  de El Pato .

Síntesis, resu ltado , conclusiones y reco
m endaciones: En este q u in to  y ú ltim o  
c ap ítu lo  se p resen ta  de m anera sin té tica  la 
e s tru c tu ra  general de la tesis; los resu ltados 
de la m ism a a la luz de los ob jetivos que  se 
fo rm u laron  el in iciar la reconstrucción  y 
del p roceso seguido para su desarro llo  las 
conclusiones y recom endaciones, las cuales 
serán com en tadas en  el aparte  respectivo.

4. METODOLOGIA »

En el c ap ítu lo  cu arto  se operacionalizó  la
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fo rm a com o se operacionalizó  la fo rm a com o 
se o b tu v o  y analizó la in form ación  para 
recuperar reflexivam ente la experiencia de ^  
a lfabetización  de El Pato . Para ello , se partió  
de la d is tribución  de los aspectos de la 
evaluación en los doce tó p ico s p ropuestos por 
la guía p ropuesta  por D im ensión Educativa.

Se abordó  este in s trum en to  guía po r cuanto  
perm itió  la recuperación  de los da tos a m edida 
que se iban respond iendo  las preguntas fo rm u
ladas a cada u n o  de los tópicos:

a) D escripción general del p royec to : antece
dentes, d iagnóstico  prelim inar, conform ación 
del equ ipo , recursos m ateriales, duración del 
p royecto , nom bre  de la cam paña. _

b) M otivación de los a lfabetizados y los 
a lfabetizadores en sus m om entos: inicial y 
duran te  la cam paña.

c) Censo, d ) O rganización: estruc tu ra l, de 
tiem po , espacios; carac terísticas de los 
a lfabetizandos y los a lfabetizadores.

e) C apacitación: inicial, du ran te  el desarrollo 
de la cam paña.

f) Materiales: para los alfabetizandos, 
a d ap tad o s  y /o  elaborados, para los alfabetiza- r  
dores; p reparadores, diarios de cam po. m

g) D esarrollo  de la alfabetización , h ) Evaluación 
inicial, du ran te  la cam paña, al final; de carácter 
fo rm ativo  y /o  sum ativo.

i) R elaciones del p ro y ec to  con o tras  cam pañas, 
en tidades y experiencias de educación  popular.

j )  Costos: m ateriales y sociales, k ) Logros a 
nivel socio -po lítico  y social. 1) Prospectiva de 
la cam paña.

/  5. CONCLUSIONES ^

- La reconstrucción  reflexiva de experiencias 
educativas perm ite sistem atizarlas y lograr 
su socialización para que así no  se p ierda la 
riqueza que p roporc iona  la vivencia de esta 
m odalidad de trabajo  educativo  de 
alfabetización.

- La op o rtu n id ad  de de tec ta r a través de la 
reconstrucción  reflexiva de este trabajo  
educativo , los acie rtos , d ificultades, 
lim itaciones, logros y p royecciones que 
genera, co n stituye  una form a de recuperar 
saberes socialm ente ú tiles y lograr consta ta r
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la operación de prensado, con y sin des
prendim iento  de la piel, incluyendo filés 
provenientes de salazón leve no prensados 

^  y sin piel, con miras a caracterizar la c ine
m ática de secado.

6 ) Almacenar el p roducto  en bolsas plásticas, 
bajo condiciones 2 am bientales) du ran te  c in 
co meses y realizar de m anera concom itan
te, exám enes m icrobiológicos y tests  sen
soriales con  miras a caracterizar la calidad 
com ercial del p roducto  duran te  este p e río 
do.

METODOLOGIA '

De m anera general la investigación fue realiza- 
^  da de la siguiente manera :

- Trabajo exploratorio  que envolvió en p e 
queña escala, todos los procesos y d e te r
m inaciones de la fu tura investigación, 
incluyendo almacenaje de tilapia salada, 
prensada y seca durante 7 (siete) meses.

- C onstrucción de la cámara de secado, 
ensayo y calibración general de equipos.

- , D elineam iento experim ental y  realización de
las siguientes operaciones:
. Preparación de la m ateria p rim a : En el 

sitio de cap tura para 138 ejem plares de 
Tilapia del Nilo con peso prom edio de 
1.05 Kg procedióse a la rem oción de ca
bezas y nadaderas así como a la abertura 
longitudinal (a m anera de libro) y lim
pieza in terior de los mismos. Este p ro 
d ucto  iba siendo colocado inm ediata
m ente en salmueras previam ente p repa
radas. Todos los pesos fueron registra
dos. Material no som etido a salm uera 
fue transportado  en frío  para ser u tili
zado en análisis quím icos, m icrobiológi
cos y sensorial del p roducto  “ in natu- 

«pi ra” ..

- Salazón H úm edo. Fue realizado bajo dos 
concentraciones de salmuera que corres
pondieron al 12°/o  y 17°/o  del NaCL en la 
fase acuosa del músculo.

Se analizaron las curvas de penetración de sal 
y las alteraciones en la com posición quím ica 
del p roducto  y de la salmuera. Así mismo se 
probó el em pleo de refractom etro  marca Ata- 
go m odelo ATC-1 para m onito rear el proceso.

*» Prensada: Fue realizado en “ filés”  con 12,17

y 2 1 ° /o  de NaCL en la fase acuosa del p ro 
ducto. El tiem po de prensado fue de 40 segun
dos para cada filé y fueron analizadas las a lte
raciones en su com posición quím ica.

Las condiciones de secado fueron: velocidad 
del aire 0 ,4 Í0 ,0 1  m /s; tem peratu ra  39± 1°C, 
hum edad relativa 4 3 í3 ° /o .  Para cada grupo de 
filés fueron seleccionadas m uestras representa
tivas para ser secadas hasta conten ido  de h u 
medad de equilibrio. El tra tam ien to  de datos 
fue realizado m ediante el program a SAS 
(S tatistical Analisys Systems).

Producto con 3 2 ° /o  de hum edad fue alm ace
nado en bolsas plásticas, bajo condiciones am 
bientales y m onitoreadas m ediante análisis m i
crobiológicos y tes t sensoriales.

CONTENIDO "

El presente trabajo  fue descrito  en los siguien
tes cap ítu los, así:

C apítu lo  1: Pretendió presentar la im portan
cia de la investigación y concre

tar los objetivos de la misma.

C apítulo II: A través de 126 referencias bi
bliográficas se presenta una revi

sión de los siguientes aspectos pertinentes a la 
investigación:

C aracterísticas de la m ateria prim a: Tilapia del 
Nilo y  Sal

Proceso de salazón de pescado.

Prensado de m aterial biológico en general y en 
particular de pescado.

Secam iento: Incluye conceptos básicos de fe
nóm enos de sorción y curvas t í 

picas de secado así com o la previsión de sus 
cinéticas, haciendo hincapié en el periodo  de 
velocidad decreciente y profundizando sobre 
las teorías y mecanismos de transporte de 
hum edad en sólidos, así com o en la de term i
nación de ecuaciones de secado, tan to  de m a
nera general en productos biológicos com o de 
form a específica para pescado

Almacenamiento: La revisión en este aspecto 
hace referencia a la estabilidad y /o  alteraciones 
m icrobiológicas del pescado en d iferentes con 
diciones así com o a los análisis sensoriales p e r
tinentes.
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C apítu lo  III: C aracteriza to d o s los m ateriales 
u tilizados y define la m etodo lo 

gía de cada una de las operaciones y del p ro 
ceso integral inc luyendo  los delineam ien tos es
tad ístico s pertinen tes a las m ediciones a ser 
realizadas así com o la de term inación  de todos 
los parám etro s; v.g presiones de trabajo , co n 
troles operativos.

C ap ítu lo  IV: Presenta y d iscute los resu lta
dos item  por item  y del p ro 

ceso integral en su to ta lidad  de m anera consis
ten te  con  la presentación m etodológica y revi
sión bibliográfica.

C ap ítu lo  V: Presenta las conclusiones del 
presente trabajo

A péndice: Incorpora al trabajo  o tro  re 
su ltado  ob ten idos que dan 

m ayor soporte  a las conclusiones pero que no 
son indispensables para la com prensión  del 
mismo.

CONCLUSIONES'

Las principales conclusiones fueron:

- D urante el proceso de salazón la p ro te ína  
depositada en la salm uera crece linealm ente 
con el tiem po , siendo que la velocidad de 
acum ulación es de 2 3 ,6 ° /o  más rápida para 
concentraciones el l2 ° /o  que para 1 7 °/o  
de NaCL en la fase acuosa del m úsculo

- El refrac tóm etro  m anual se presenta com o
un in s tru m en to  ap ropiado  para acom pañar 
el p roceso de salazón húm eda.

- En el proceso de prensado, independien te  
del nivel de presión ejercida, el porcentaje 
de NaCL en la fase acuosa del m úsculo al
canzó un valor p rác ticam en te  estable para 
cada proceso de salazón y no se evidenció
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pérdida de p ro te ín as  siendo la rem oción 
más im p o rtan te  la de líp idos.

- La cinética  to ta l de secado fue previsible a ^  
través de la ecuación (serie de Fourier) p ro 
puesta po r Lewis-Sherwood utilizando los
dos prim eros térm inos de la serie. Sin em 
bargo el análisis de residuos estadísticos su 
giere la necesidad de m ejorar este tra ta 
m ien to  para con ten idos de hum edad supe
riores a 4 0 ° /o  en la base seca.

- Los filés con piel presen taron  m ayor tasa 
de secado y co n ten ido  de hum edad de 
equilibrio  que los filés sin piel.

- La evaluación sensorial dem ostró  la no 
existencia de diferencias significativas entre 
los d iferentes tra tam ien to s de salazón y 
prensado. El p ro d u c to  presen tó  buena cali
dad m icrobiològica y sensorial después de 
153 d ías  de alm acenam iento .

Después del análisis integral de to d o s  los p ro 
cesos se recom ienda:

- A nalizar la salazón del filé para un c o n te 
nido NaCL en la fase acuosa del músculo 
de 17°/o . Para el cálculo de la salmuera tó 
mese com o hum edad  inicial del pez 7 5 ° /o  
y hum edad final 6 3 ° /o . El tiem po  de sala
zón no debe ser superior a 72 horas.

- Los niveles de presión en el prensado e s ta 
rán en tre  3.6 y 11,0 Kg. F /cm J y su d u ra 
ción de 40  segundos.

- Realizar el secam iento  con tem pera tu ras 
inferiores a 39 'C  y hum edad relativa alrede
dor del 50° /o ,  la velocidad del aire debe ser 
de ap rox im adam ente 2 ,5m /s du ran te  las 5 
prim eras horas para  co n tin u a r con 0 ,4m /s 
hasta alcanzar hum edades inferiores a 
3 2 ° /o  b .u . » ’
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TRABAJOS DE INVESTIGACION 

EN ADMINISTRACION MUNICIPAL
El Program a de A dm inistración M unicipal de  i 
Convenio USCO - ESAP ha adelan tado  por in 
term edio  de sus 117 estud ian tes y  d en tro  de 
la m aterias denom inadas Talleres de Presu
puesto  M unicipal, R acionalización A dm inis
tra tiva y Planeación y D esarrollo M unicipal, 
una sene de trabajos de investigación en estas 
tres áreas sobre d iferen tes m unicipios del 
H uila, trabajos que han  sido valiosos aportes 
a ap rox im adam ente 15 m unicipios carentes 

r  hasta el m om ento  de este tipo  de estudios.

En m ateria de presupuesto  m unicipal, los e s tu 
diantes realizaron  los p royectos de presupues
to  para el ario de 1988,los cuales fueron ad o p 
tados por la to talidad  de los C oncejos con 
m in im as m odificaciones, ya que fueron el 
re su ltado  de un análisis técn ico  p royec tado  
sobre d iferen tes años y con  la concertac ión  
en tre  las au to ridades y grupos de op in ión  de 
las respectivas localidades.

Sobre p laneación  m unicipal,las investigaciones 
se in iciaron auscu ltando  aspectos ca rac te rís ti
cos del m unicipio en las áreas de servicios 
públicos, salud , educación , vivienda, co m u n i
cación, recreación, en tre  o tros, para p royec ta r 
un perfil de necesidades básicas conducen tes a 
form ulación de planes de acción m ín im os en 
algunos de ellos. E sto perm itió  a los m unici
pios estud iados, la ob ten c ió n  de una serie de 
d iagnóstico  y proyecciones que antes no  
hab ían  ten id o  de prim era m ano y que han 
venido a apoyar las acciones de algunos nue

vos alcaldes, quienes cuen tan  con  este m ín im o  
in form ativo  m unicipal base para  la proyección  
de un plan de desarrollo  integral de m ayor 
p rofundidad .

Por ú ltim o , el aporte  académ ico se refiere 
tam bién  al taller de racionalización adm inis
trativa en el cual se desarro llaron trabajos do 
investigación adm inistrativa de  la m ayor parte  
de los m unicipios del H uila, concluyendo  en 
proyectos de A cuerdo M unicipal relacionados 
con  la p ropuesta  de estruc tu ras y m anuales de 
funciones p o r dependencias y  por cargos, 
aspectos estos de los cuales nuestros m unici
pios han  carecido  en térm inos generales hasta 
este m om en to .

Lo an terio r significa que n o  solo se ha encam i
nado  el aprendizaje final de los estud ian tes del 
program a hacia aspectos prácticos de la adm i
nistración pública  m unicipal, sino que se ha 
hecho un ap o rte  valioso a las m unicipalidades 
d en tro  del nuevo proceso de forta lec im ien to  
adm in istra tivo  m unicipal.

C om o ep ílogo  de  este ciclo universitario y  a la 
luz de las po líticas de ex tensión  universitaria 
hacia las com unidades, los T ecnólogos en 
A dm inistración M unicipal adelan tan  un p ro 
ceso de grado co n  base en trabajos de investi
gación tam bién relacionados con  la nueva vida 
m unicipal, en tre  los cuales se pueden  m en
cionar: E studios socioeconóm icos. Análisis 
ren tísticos. R ecuperación de: archivos h is tó ri
cos. R eform as A dm inistrativas, en tre  o tros.
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COMPONENTE 

INVESTIGATIVO

BALANCE GENERAL SEGUNDO SEMESTRE 1988



Título Proyecto Objetivo General

1.1.1 Facultad  de C iencias de la
Educación.

Análisis de la situación actua l de la 
a iseñanza del Inglés y del F rancés 
en la E ducación Básica Secundaria 
y Media V ocacional en  el d eparta 
m ento  del Huila.

D iseño y aplicación de un m odelo  
de seguim iento a egresados.

D iseño y elaboración de paquetes 
m struccionalcs para la Enseñanza
de la F ísíct  C e n e n !.

1 .1 .2  Facu ltad  de Ingeniería

F erm en tación  de P roducto s A gríco
las para la O btención  de Vinos.

C om portam ien to  de Amilasas y  Al
m idón  duran te  la germ inación de 
Cereales, y su em pleo  en B io tecno
logía.

Estudiar la form ación académ ica 
de los p rofesores de estos ido- 
m as, su actua l cobertu ra  y la ne
cesidad de estos recursos para el 
qu in q u en io  1988 - 1992.

S istem atizar inform ación  relacio
nada con  los egresados de C ien
cias de la E ducación, de tec ta r su 
ubicación laboral y p roponer 
estrategias útiles de seguim iento.

C onsolidar un sistem a de ense
ñanza de la F ísica  auxiliada por 
c o m p u tad o r en la U niversidad 
S urco lom biana; reem plazando  el 
sistem a tradicional por u n o  más 
individualizado que perm ita  al 
estud ian te  adquirir ráp idam ente 
los concep to s fundam entales.

N orm alizar en la Universidad 
Surcolom biana, m étodos para la 
ob tenc ión  de p roduc to s ferm en
tados ap to s  para el consum o h u 
m ano.

A plicar conceptos relacionados 
con la degradación del alm idón 
en la industria  de ferm ento  e 
iden tificar m ecanism os de des
com posición de m aterial de re
serva en cereales.

*



Coordinador Estado Actual

Luis Evelio Vane gas
F acultad  Ciencias de la F inalizado , en tregado  in fo rm e 
E ducación. Sección de final.
Idiom as.

Grace Alvarez de A larcón Análisis resultados y elabora- 
Programa A dm inistración d ó n  in fom le
Educativa.

A lvaro A vendaño
Program a M atem áticas y tlab o rac io n  e im presión de 
Física. programas.

R eynaldo  Em ilio Polo L. E tapa final de laboratorio , 
frogram a de Medicina.

R eynaldo  Emilio Polo L. E tapa fina] de laboratorio . 
Program a de M edicina.

\



Título Proyectado

Evaluación general de la con tam ina
ción acuática en el M unicipio de 
Neiva.

F lo ra l del D epartam ento  del Huila- 
2: F lora  del M unicipio de C olom 
bia.

Evaluación de sistem as de alm ace
nam ien to  para maiz y fríjol a pe
queña escala.

C onstrucción , evaluación técnico- 
económ ica, ajuste y transferencia 
tecnológica de dos secadores solares 
para café y cacao. C onvenio  USCO- 
SENA.

Análisis de crec im ien to  del f ru to  y 
determ inación  del p u n to  ó p tim o  de 
cosecha para las variedades de m an
go T om m y A tk in sy  K en t y su com 
p o rtam ien to  en m aduración  c o n tro 
lada.

E stud io  de calidad de aguas y rela
ciones ecológicas en Q uebradas del 
sur del H uila C o n tra to  U sco-Fondo 
FEN Colom bia.

Objetivo General

D iagnosticar, d en u n c ia r  y cuanti- 
fica r la p ro b le m ática  ac tu a l que 
e l d esarro llo  so c io eco n ó m ico  e 
in d u str ia l de l m u n ic ip io  de  Neiva 
genera  so b re  su am bien te  f ís ico  
re fe r id o  a  aguas, para  d e fin ir las 
p o lític a s  <k acció n  de la U SCO  y 
a s  e n tid a d e s  del E stado  en  p ro 
cura  de la recu p e ració n  del le- 
cu rso  h íd n c o .

R ealizar el e s tu d io  de la vegeta 
c ió n  del M u n ic ip io  de  C o lom bia  
y e s tab lece r el in v en ta rio  (loria- 
t ic o  y su d iv eo id ad , rea lizan d o  
e l e s tu d io  palin o ló g ico  y  a n a tó 
m ico de algunas de las zo n as  es
tud iadas

F n c o n tra r  las co n d ic io n as  m is  
fav o rab les  de a lm a c en a m ie n to  de 
m aíz  y f r f jd  a p eq u eñ a  escala 
p ara  au to c o n su m o . m ed ian te  la 
m ezcla  de l g ran o  co n  m ateria les  
c o m o  cal, cen iza , a ren a  y p a n z a

P ro p o rc io n a r al se c to r de las eco
n o m ía s  cam pesinas p ro to t ip o s  
de secadores  solares e fic ien te s  
q u e  se a d a p te n  a b s  c o n d ic io n e s  
am b ien ta le s, geográficas y a la 
ac tiv idad  eco n ó m ica  de la re
g lón con  el p ro p ó sito  de h acer 
m ás p ro d u ctiv a  y ren ta b le  la ac* 
Iv id a d  de p ro d u cc ió n  de café  
y cacao.

E s tu d ia r  el c re c im ie n to  y desa
rro llo  del f m to  de l m ango , d e te r 
m inar el e s ta jo  ó p tim o  d e  coae
ch a  y  su  m ad u rac ió n  c o n tro la 
da e n  lo ca lid ad es  de d ife ren tes  
tem p e ra tu ra s  u til iz a n d o  m é to d o s  
de e x p e rim en tac ió n  d istin to s

E stab lecer ca ra c te rís tic a s  f is ico 
quím icas y eco lóg icas en  q u e b ra 
das an d in a s  del su r del H u ü a ,re 
feridas a co n d ic io n es  de  ca lidad  
de agua, y a relac iones ecológicas 
de a lim en tac ió n  y  p ro d u ctiv id ad  
a i  la c o rrien te .



o

Coordinador Estado Actual

L eonor C árdenas C. 
F acu ltad  de Ingeniería

Finalizado, en tregado  infor
me final.

F anny  Llanos H. 
F acu ltad  de Ingeniería

Iniciación trabajo  de cam po  y 
laboratorio.

O rlando G uzm án M. 
F acu ltad  de Ingeniería.

E tapa final de lab o ra to rio  y 
análisis de resultados.

O rlando  G uzm án M. 
F acu ltad  de Ingeniería.

C onstrucción  e instalación de 
secadores y adquisición de 
equipos.

C arlos E. R eina N. 
F acu ltad  de Ingeniería. E laboración in fo rm e final.

M ario Sánchez R. 
F acu ltad  de Ingeniería

A nálisis de resultados en pri
m er sistem a de quebradas se
leccionadas y traba jo  de cam 
po y lab o ra to rio  en segundo 
sistema.



Titulo Proyecto Objetivo General

N orm atízación  de p roced im ien tos 
de análisis, co n tro l y sustitución  de 
p roduc to s quím icos utilizados en la 
perfo rac ión  y co m p le tam ien to  de 
pozos. C onvenio ECP (ICP>-USCO.

1.1.3. F acultad  de C iencias de la 
Salud.

A spectos de salud com un ita ria  en 
barrios de alta m arginalidad de la 
zona de influencia del IPC y C entro  
de Salud C aracoli.

Educación con tinuada en salud para 
el D epartam en to  del H uila: bases 
para  una propuesta.

F acto res socioculturales y am bien
tales relacionados con infección res
p ira to ria  aguda y en ferm edad  dia- 
rréica aguda en  el área del IPC Nei- 
va 1988

1.1.4 F acultad  de C iencias Con
tables y A dm inistrativas.

F actib ilidad  del Program a de Post
grado en la F acultad  de C iencias' 
C ontables y  A dm inistrativas.

Reglamentar procedimiento stan- 
danzad os para los análisis que se 
deben realizar a tos fluidos de per
foración y com pletam iento, eva
luando la eficiencia de tus mate
riales, para optim izar 1> cantidad 
de materiales y /o  «dativos i  usar, 
y recom endar productos adecua
dos para esos fluidos.

Realizar un diagnóstico general 
del estado de salud, teniendo en 
cuenta aspectos sociodem ogrtfí
eos. m orbim ortalidad y salud co
munitaria de barrios de alta marp* 
nalidad

Identificar y  analizar la situación 
de la educación continuada del 
personal que trabaja en el sector 
de salud y de las instituciones que 
realizan educación continuada con 
el íin de hacer una propuesta de 
program a para el sector.

Identificar los conocim ientos, ac
titudes y prácticas referentes al 
diagnóstico, protección, trata
m iento y gravedad de la LILA. * 
E.D.A relacionándolos con las ca
racterísticas socioeconómicas y 
am bientales de la com unidad para 
guiar la planificación de acciones 
preventivas y curativas en la p a  
blación de niños menores de cin
co años de edad.

Identificar las demandas del entor
no regional y la oferta y demanda 
de la Universidad para diseñar un 
curso de postgrado en procura de 
capacitación del recurso humano 
huüense.

a .



Coordinador Estado Actual

Luis E . Mantilla F acu ltad  
de Ingeniería.

In iciación : adquisición de 
equipos.

M aría Esneda Barrera D. 
F acu ltad  Ciencias de la Sa
lud. Program a de E nferm e
ría.

E laboración in fo rm e final.

Elia del C. Rosales R. 
Program as de E nferm ería

Análisis resu ltados y elabora
ción inform e.

G ladys L ozano A 
Fac. Ciencias de la Salud. 
Servicio Seccional de Sa
lud del Huila.

Preparación y aplicación de 
in s trum en tos de inform ación .

R afael M éndez L ozano
Program a de A dm inistra- D iseño del Program a y elabo- 
ción de Em presas. ración in form e.

t V



Título Proyecto Objetivo General

P ro y ec to  de E struc tu rac ión  del Sis
tem a de Investigación de la U niver
sidad Surcolom biana.

D iseño de un Program a de C apacita
ción  en Postcosecha y C om ercializa
ción de F ru tas  y H ortalizas para seis 
m unicipos del Huila in c lu id o s en el 
Plan N acional de R ehabilitación . 
C onvenio  USCO-1CFES.

D iagnóstico, estra tificac ión  socio- 
econom ía , adm in is trac ión , opera
ción  y m an ten im ien to  de los siste
m as de acueduc to  y a lcan tarillado  
de los m unicip ios del D epartam en to  
del Huila. C onvenio  USCO-Gober- 
nación  Huila.

Plan Regional de A lfabetización.

D otar a la Universidad de un siste
ma dé mvesiijcation que consulte 
y ausculte las necesidades externas 
y los recursos hum anos y de infra
estructura científica y tecnológica 
de la USCO„ tendiente a la form u
lación de un plan básico de acción 
uivesbgativa de corto , m ed ia n o  y 
Largo plazo.

E laborar un diagnóstico de la zona 
tendiente a identificar ios proble
mas en la postcosecha de (rutas y 
hortalizas a fin de diseñar un pro
grama de capacitación en este as
pecto  mediante la aplicación de 
una m etodología de acción para- 
cipa uva.

Hacer el diagnostico del estado 
actual d t  los sem ejos ú t acueduc
tos y alean tartllados y su estratifi* 
cactón socioeconómica en los m u
nicipios del Huila: coñ el fin de 
p roponer y recom endar alternati
vas p a r í la adm inistración, opera
ción y m antenim iento de esos ser
v idos  en condiciones futuras del 
nuevo régimen municipal.

Generar procesos de desarrollo 
comunitario a través de capacita
ción de alfa be tiradores en campos 
de salud, nutrición, asistencia téc
nica, organización cooperativa. 
Capacitar a las com unidades para 
ganar espacios de participación 
en la vida dem ocrática de los mu
nicipios y en la organización de 
formas asociativas que contribu
yan a La solución de sus necesida
des.
D isminuir sensiblemente el analfa
betism o en ei Huila y propiciar ■si
m ultáneam ente proceso* de post- 
alfabetización.



%

Coordinador y entidades 
Participantes

N o rb erto  Insuasty  Plaza 
D epartam en to  de Psicope
dagogia.
CID EC
C om ité  de Investigación

R am ón A. G iraldo Poveda. 
CID EC
F acu ltad  de Ingeniería 
Subdirección  F o m en to  
ICFES.

A lfonso M anrique M edina 
Program a A dm inistración 
de Em presas.
G obernación  D epartam en
to  del Huila.

G ustavo B ríñez 
F acu ltad  C iencias de la 
E ducación 
Q  DEC
S ecretaría  de E ducación 
D epartam ental SENA R e
gional Huila IPC. Escuela 
Popular C laretiana.

Estado Actual

E laboración  d iagnóstico  y 
P ropuesta  de sistem a de In 
s t i g a c i ó n .

R ecolección in fo rm ación  y 
capacitac ión  de agentes y l í 
deres com unitarios.

Se ha e laborado  diagnóstico 
de m u n id p io s con  a lte rn a ti
vas de adm inistración  de ser
vicios. En proceso  de estra
tificación  y análisis de datos.

A cción de capacitación  y alfa
betizac ión  realizadas en E m 
presa C om unitaria  La C añada 
(G uada lupe) y ac tua lm en te  
en C om una 8  (área u rbana  de 
Neiva).


