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F a c u l t a d  C i e n c i a s  

d e  l a  S a l u d  

Protocolo Nac.onal  de Diagnóstico  
y Manejo  del Cáncer  Gástrico

I n v e s t i g a d o r :

D r .  G e í r m A n  L i é v a n o  R o n R l c u i n z  

S o c i k d á d  C o l o m b i a n a  d e  G a s t h o e n t k m h o c I a

R E S U M E N  (
El cáncer  gást r ico es la neoplasia 

que causa  mayor  mor ta l idad  en la pohla- 
ción mascul ina  por  enc ima de cuarenta 
años en Colombia,  y una de las principales 
a nivel mundial.  Pese al notorio desarrollo 
de la medicina en los países indust rial iza
dos de Occidente,  las tasas de sobrevida  
globa l en e d o s  pac ien tes  se han m ant e 
nido es tahles  en los úl t imos  quince 
años, l luctuandoalrcdedordel 15%. Colom
bia se encuent ra ,  con Japón ,  Chi le  y 
Costa  Rica,  entre los países con mayor  
inc idenc ia  de  carc inoma gás t r ico  en el 
mu ndo  (pese a un impor tante s u b — 
registro).  El país que más se ha destacado 
en el d iagnós t ico  y manejo del c ar c i 
noma gást r ico es el Japón ,  donde  el d e 
sarrol lo de programas de tamizaje masivo 
y el gran progreso de la cndoscopia digesti

va y la radiología ,  sum ados  a la u t i l i za 
ción de técn icas qu irúrg icas  radica les,  
han pe rmi t ido  a lcanzar  una sobrev ida  
global  del 40% y una lasa de detección 
precoz del 63%.  En Colomhia  la m a y o 
ría de pac ien tes  consul tan  cuando la e n 
fermedad se encuentra en estado avanzado, 
y la sobrev ida  a c inco años  no supera  el 
5%. Tres factores principales han impedido 
la repl icación de los logros japoneses  en 
nuest ro país:  a) Fal ta  de un i formidad  
en la c lasi f icación  h is topa to lógica  y en 
técnica quirúrgicas,  lo cual invalida cua l 
quier  comparación.  b) Mayor frecuencia 
en los pa íses occ identa les  de la forma 
di fusa o 'inetífrnciatla  " del  ca rc inoma 
gást rico (presen tac ión que preva lece  en 
zonas  de bajo r iesgo),  mient ras  que en 
los pa íses  con alta inc idenc ia  de cáncer  
gást rico es más f recuente la forma “>/(/< 
r e n d a d a  “ o " in te s t in a l '  y c) Di f icu l 
tad para real izar pruebas tamizaje masivo 
que aseguren una de tecc ión temprana .  
Se ha es tab lec ido  que las caracter ís t icas  
de la enfermedad  en Colombia ,  en cuanto 
a ep idemiología  y aspectos ana tomo-  
pato lógicos se ref iere,  son s imi la res  a 
las que  se encuent ran  en el Japón.  Esto 
genera gran expec ta t iva,  ya que pos ib le 
mente se podría replicar el modelo japones 
de manejo  del carcinoma gást rico,  si 
contá ramos  con prog ramas  de d ia g n ó s 
tico precoz  y tra tamiento  inmedia to .  La
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poco uniforme y escasa información dispo
nible en el país acerca  de este impor-  
lante problema de Salud Pública ha impe
dido la ident i f icación  de tendencias  y 
patrones de compor tamiento que permitan 
la implementac ión  exi tosa  de programas  
preventivos. La única forma de desarrollar 
y poner en marcha los programas educativos 
y prevent ivos  que  cond uzcan  a mejorar  
la sobrevida y la calidad de esta en pacientes 
con C án ce r  gás tr ico,  es iden t if icando  y 
registrando de manera uniforme los pa tro
nes de presen tac ión  de esta ent idad a lo 
largo del  país.  Ante esta s i tuac ión ,  las 
soc iedades ,  las soc iedades  Colombianas  
de G a s t r o —enterología ,  Endoscopio Di 
ges t iva , ,  Pa tología,  c irugía,  Radio logía ,  
C ance ro log ía  y Coloprocto logía ,  más la 
Asoc iac ión  In tc ramer icana  de Gas tro-  
en te ro logía  suscr ibie ron  un l lamamiento 
Nacional,  y diseñaron un proyecto dividido 
en cua t ro  e tapas.  En la pr imera etapa 
del p royec to  se e laboró un formato de 
Pro tocolo  y Regist ro.  Esta fase se l levó 
a cabo  en t re  Noviembre  de 1991 y Marzo 
de 1992. y abarcó los siguientes elementos: 
Histor ia  Cl ínica ,  Patología ,  Endoscopia  
Digestiva, Radiología, Cirugía y Oncología.

La segunda  e tapa  se desarrol ló  en el 
marco  de un s e m i n a r i o - t a l l e r  N a c io 
na l ,c on  la asi stencia de 150cspecial is tas 
de las d i s c ip l inas  compromet ida s  en el 
p royec to ,  en su mayoría  l igados a la d o 
cencia  en la p ráct ica  hosp i ta la r ia .  El 
seminario contó con la asesoría internacio
nal de I g rupo  de San Cristóbal  (Venezue
la), de reconocido  prest igio en el estudio 
del cancel  gás tr ico .  El resu l tado  de esta 
reunión fue la elaboración de dos documen
tos: Un formular io  de regist ro y un 
manual  de Manejo  del cáncer  Gástr ico,  
es tab lec iendo  así  las bases que permi t i 
rán unificar la nomenclatura y la metodolo
gía de d iagnós t icos  y manejo del cáncer

gást rico.  Este material  se presen tó  
com o proyec to de Colombia  en el pasado 
Sem inar io- ta l le r  Andino sobre Cáncer  
Digest ivo  real izado  en Bolivia en Abril  
de 1993, donde  fue aceptado para su 
apl icación por  parte de las diferentes  
Soc iedades Cien t í f icas  part ic ipantes  en 
represen tac ión  de 6 Países .  Durante la 
tercera etapa del Proyecto,  se pe r fecc io
naron  los ins t rumentos ,  con la asesoría 
de la Unidad  de Ep idemiolo gía  Cl ínica 
de la Universidad  Javeriana .  La cuarta 
e tapa  del p royec to  imp leme nta rá  una 
Red Naciona l  de regist ro de C án ce r  G á s 
trico, recogiendo infotmacion que  permi
ta evaluar  el es tado actual  de la patología 
en el país,  aum en tar  el conoc im iento  de 
las carac te rí s t icas b iológ icas y ep id e 
miológicas de la patología ,  y formular  
recomendaciones  específ icas a las au tor i 
dades de Sa lud,  con el fin Je  desar ro l lar  
p rogramas  de prevenc ión y cont rol .  El 
objetivo principal del estudio es implcmcn- 
tar un reg is t ro  Naciona l  un i f icado  y lo 
más comple to  posible de Cáncer  Gás tr ico 
median te  la u t i l i zación  del p ro tocolo  de 
"D iagnostico  del Carcinom a G ástrico  ", 
para ident if icar  la p resen tación,  co m p o r 
tamiento ,  d iagnós t ico  y manejo  de esta 
ent idad en Co lomb ia .  Para lograr lo  se 
plantea un es tud io  Observac iona l  D e s 
cript ivo,  involucrando  34 Cent ros  H o s 
p i talar ios  de 16 c iudades  del país,  con la 
intenc ión de recoger  in formación  acerca 
de 2500 pac ien tes  con d iagnó s t ico  de 
Cáncer  Gást rico.  Los datos  recopilados 
permit i rán descr ib i r  con c ienzudamen te  
los pat rones  de presen tac ión  de dicha 
patología,  su distr ibución genérica,  iden
tificar o ratificar factores predisponentes,  
y elaborar curvas de sobrevida para conocer 
el com por t am ien to  de la ent iuad y el re 
sultado de los abordajes terapéuticos util i
zados en el país. Al analizar detalladamente 
esta información ,  se e laborará  una p r o 
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puesta concre ta  a las autor idades  del 
país  para la implan tac ión  de un PLAN 
N A C IO N A L  de lucha contra el Cán cer  
Gást r ico ,  y se publ icarán los resul tados  
en la l i t e ra tura  méd ica  in te rnac iona l ,  
como uno de los estudios  sobre  Cáncer  
Gástr ico de mayor envergadura realizados 
a nivel mundial .  Se ha d iseñado entonces 
un proyec to  que  permi te la implementa-  
ción de un pro tocolo  naciona l  que un i f i 
que los métodos  y conceptos  que existen 
en el país acerca del d iagnós t ico  y m a n e 
jo del Cáncer de estómago y que al mismo 
t iempo permi ta  un mayor  y p ro tundo  c o 
nocimiento de las características biológicas 
y epidemiológicas del mismo. Esto condu
cirá a es t ruc turar  un PR O G R A M A  N A 
C I O N A L  de ident i f icación temprana  y 
lucha contra el Cáncer Gástrico que genere 
cambios sustanc iales en la supervivenc ia  
y en la cal idad de vida de dichos pacientes.

Prevalencia  de Estrongiloidiasis  
en niños de la Comuna 8 

de Neiva

I n v e s t i g a d o r  a s :

P a u l i n a  F a j a r d o  O .  ( 1 )

Luz A n a b e l  S i e r r a  (2)

(1) Pro fesora  t i tu lar  F acu ltad  de la S a 
lud, U n ivers idad  Surco lom biana .

(2) L icenc iada  en B io log ía  y  Química,  
es tud iante  de Especía tizacíón  en D o cen 
cia de la Biología , C onvenio  U n ivers i
dad  d e l  Tolima - U n ivers id a d S u rco lo m  
biana.

I N T R O D U C C I O N  /
La e s t rong ylo id ia s i s  es una geo- 

he lmin t i as i s ,  al igual  que  unc inar ias i s  
se adquiere  por  contac to  de la piel con

tierra con tamid ad a  con heces humanas ,  
s iendo  la poblac ión  más a fec tada  la que 
habita áreas rurales con malas condiciones 
de saneamie nto  ambienta l  y que por  lo 
general  permanece  desca lza .

Después  de la infección  la hembra  
adul ta  hace un comple jo  recor r ido  por 
vías respi ra torias ,  pasa a vías d iges t ivas  
y f ina lmente se aloja en la mucosa  del 
intest ino de lgado  produciendo  la rvas  
rhabdit i formes que salen en las heces y 
en la t ier ra se t ra nsforman en la rvas 
f i la r i formes infectivas.

Algunas larvas rhabdit iformes,  gené
t icamente  están des t inadas  a t r an sfor 
marse  en la t ierra en adul tos  de vida 
libre que  dan or igen a larvas de vida 
libre o larvas infect ivas;  g rac ias  a este 
ciclo indi recto,  existen áreas geográf icas 
h ipe rendé mi cas  para la infección.

Un tercer ciclo se real iza cuando 
larvas rhabdi t i fo rmes  se t r ansforman en 
f i l ar iformes en la luz del intest ino grueso 
ocn  la región  perianal.  Este ciclo permite 
que  la paras i tos i s  pers i sta in de f in id a
mente  sin necesidad  de re infecc iones  
ex te rnas y que  personas in fec tadas,  al 
desplazarse diseminen el parásito en áreas 
libres del mismo.  (1)

En pac ien tes  inm unoc om pc te n tc s ,  
lasintomalologíaesmuy leve. Cl ínicamen
te puede  sospecharse  la infección en 
casos que presentan s ín tomas  de  d u o d e 
nitis con dolor  en el ep igas tr io asoc iado 
a e levada  cos ionof i l ia  c i rcu lan te .  C u a l 
quier  mecanismo que  conduzca  a la inmu- 
nosupresión  permi te  que  este parási to se 
compor te  com o opor tun is ta  invasor  p r e 
sen tándose  el cuadro  de h ipcr infección 
o es trongi lo id ias i s  d i seminada  que con 
f recuencia es fatal (2).



Esta paras i tos is  es poco conocida  
debido  a la d if icu l tad  para su d i ag nós 
tico, ya que  el examen de materias fecales 
(copro lógico) ,  no es el método ideal para 
de tec ta r  su presenc ia  por  lo que  se hace 
necesar io  recurr i r  a métodos  de c on cen 
t rac ión y recuento  de larvas (1).

M A T E R I A L E S  Y M E T O D O S  '
A 50 escola res de educac ión básica 

pr imar ia  de la comuna  8, uno de los 
asen tamientos subnormales  al suror ientc 
de Neiva , se les tomó una mues t ra  de 
materia fecal para es tab lecer  la in fec
ción con S t rongylo ides  s te rcoral is  m e 
dian te  copro lógico  d irec to  y apl icando 
la técn ica  de concent ración  de Baer- 
mann Moracs. Simultáneamente se realizó 
entre el los una encues ta  para conoce r  las 
condic ioncs  san i tar ias  de la v ivienda  y 
los h ábi tos  en cuanto  al uso d t l  ca lzado.

R E S U L T A D O S
El 52% de los estudiantes estudiados 

fueron niñas y el 48 % niños cuyas edades 
osci lan entre 7 y 11 años.  Todos nacieron 
y han v iv ido  en la zona  que  habi tan.

El 10% de las mues t ras  examinadas  
fueron posi t ivas  para Strongylo ides  sLer- 
coral is ,  p reva lenc ia  que  co incide  con la 
reg ist rada en ot ras áreas de Col omb ia  £5 
a 10%) (3, 4,  5) pero no con la in formada  
por la Encues ta  Naciona l  de Salud (6) 
que es so lo  del 2%; debido a que en ese 
estud io  se ut i l i zó únicamente  el método 
de examen directo de heces.

La encues ta  most ró que el 78% de 
los niños  pe rm anecen  desca lzos  entre 3 
y 8 horas d ia rias ,  es to es casi el t i empo 
que pe rm anecen  en la casa ,  ut i l i zando  
los zapa tos ún i camen te  para asist i r  a la 
escuela.  En cuanto  a la v ivienda ,  el 90%

carecen de  piso de cemento  y el 100% no 
d isponen  de servicios  sani ta rios .

Dado que el manejo de la estrongiloi-  
diasi s presenta  a lgunas d i f icu l tades ,  por 
cuanto no existe un med icame nto  c o m 
ple tamente  ef icaz a med icam en tos  de 
uso ve te r inario  (7),  aunque  el presente  
es un estudio prel iminar,  señala la necesi 
dad de conocer  más a fondo la prevalencia 
de esta parasi tosi s  en toda la c iudad y los 
factores que  favorecen  su d i seminación 
con miras  a mejorar  la salud y la ca l idad  
de vida de la comunidad .
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Búsqueda de Al teraciones  
Citogenéticas

I n v e s t i g a d o r : H e n r y  O s t o s  A l f o n s o

M édico  C iru jano
U nivers idad  N ac iona l de C olom bia

Las personas  con di f icu l tades  en la 
reproducc ión enfrentan impor tantes  c o n 
flictos de pareja que las llevan, en muchas  
ocas iones ,  a la separac ión  o a la est ig- 
malización en los núcleos sociales o fami
l iares en los cua les  se desenvuelven .

El obje t ivo  general  es conocer  el 
impac to  de las a lteraciones gené ticas 
sobre  el p ronóst ico  reproduct ivo  de los 
pa c ien tes  (pare jas )  remi t idos de las c o n 
sul tas  de infer t i l idad al se rv ic io  de ge
né tica .

Los obje tivos específ icos  son: 1 ) Va
lorar  la repre sen ta t iv idad  de la muest ra  
para es tab lecer  la f recuencia  de estas 
anomal ías  en el Depar tamento  del Huila.
2) Es t anda r i zac ión  de las técn icas para 
cul t ivos c romosómicos de alta resolución 
en el l abora tor io de la USCO.  3) F i r m a r  
un grupo  ¡n tc rd iscip l inar io para el m a 
nejo de los problemas  reproductivos y
4) Hacer  es tud ios  inmunoiógicos  en las 
parejas en que se encuenlran al teraciones 
de otro tipo.

Epilepsia Exper imenta l

I n v e s t i g a d o r e s :

O r l a n d o  M o s q u e r a  V i l i .a r k e a i  

Licenciado  en B iología  y Q uím ica  
M agister  en F arm acología  
J a i m e  S a l c e d o  S á n c h e z  

Médico. M agister  en A d m in is t r a 
ción Educa tiva

Debido a que  exis ten normas  ét icas 
que impiden la exper imentación con seres 
humanos, se hace necesario diseñar modelos 
de epi lepsia exper imenta l  en an imales  
de laboratorio que nos permitan contribuir 
al p rogreso en la invest igación  de los 
eventos  que  generan  el p roceso  en la 
célula nerviosa .

Dent ro de los ob je t ivos está la o b 
tención de mues tras de te jido  con el fin 
de ana lizar a lgunos pos ib les  cambios  de 
sustancias intracerebrales postconvulsión. 
As í  m is m o ,  se pre tende  un mode lo  
e s ta ndar izado  que  permi ta  va lorar  la 
medicac ión  exis tente y  compararla  con 
la t radicional .

Desarrollo e Implementac ión  
de las Neurociencias

I n v e s t i g a d o r e s :

L u i s  A l b e r t o  C e r q u e r a  E s c o b a r  

M édico C iru ja n o -U n ivers id a d  I n 
dustr ia l  de Santander.  L icenc iado  
en Biología -UniversidadPedagógica  
y Tecnológica de Colombia. Magister  
en F is io log ía  Médica. U n ivers idad  
del Valle.
Josi- M i g u e l  C r i s t a n c h u  F i e r r o  

Licenciado  en Física. U n ivers idad  
Pedagógica  N acional. M agis ter  en 
Física - Pedagógica  N aciona l y Ma



g is te r  en B io fís ica  y  N euroc ienc ias  
¡PN, M éxico.
P i e d a d  G o o d i n g  L o n d o ñ o  

Licenciada en Psicología. Universi
dad  Pedagógica  Nacional. Maestría  
en Psico logía  G enética  Universidad  
de Paris.

Los ob je t ivos  son: l )  Implcmentar  
en la Facul tad  de Cienc ias  de ta Salud de 
la Un iv e rs id ad  Surco lombiana  la t éc 
nica de Hibr idac ión  IN SITU usando 
sonda s  de  o l igonucleó t idos  s inté ticos 
m a rc a d o s  con  32P. 2) Ca rac te r izar  el 
po tenc ia l  de acc ión  de neuronas  de rata 
media n te  reg is t ro  e lect rof i siológ ico.  3) 
B uscar  re laciones ent re aprendiza jes  o 
c ondic ion am iento s  ob ten idas en ratas y 
los cambios  producidos a nivel de núcleos 
bipotalámicos,  hipocampalcs y de médula 
espina l

C o m o  re su l ta do  se espera  la 
genera lizac ión en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la USC O de los modelos  
de s t ress  h ip erosmolar ,  de po tenc iación 
y despotenc iación a largo plazo, de apren
dizaje  espac ia l  y de epi leps ia  exp e r i 
mental .

Determinación de Especies de Dípteros 
Hematófagos, sus hábitos de picadura 
y correíación con los pa trones  de 

conducta humana

I n v e s t i g a d o r e s :

P a c u n a  F a j a r d o  O h t i z  

C a k i .o s  A r t u r o  M u n j k  A .  

P rofesores  F a cu ltad  C ienc ias  de ta 
Salud  USCO

El estudio busca  es tab lecer  los há
bi tos de p icadura  de tas especies de dip-

teros hematófagos presentes en los munici
pios de Yaguará y Hobo y su correlación 
con los pa t rones  de conduc ta  humana  
que favorecen  el contac to ho m b re -v ec 
tor,  con base en lo an te r ior  se d i señará  
un s is tema de vigi lanc ia  ep ide mi ológ ica  
para la p revenc ión  y cont rol  de las e n 
fe rmedades  t ransmit idas por  lo¡> vec tores  
identificados en estas localidades ubicadas 
en el ¿rea de in fluenc ia  inmedia ta  a la 
Cent ral  Hidroe léc t r ica  de Betania.

--------------------- [93]

Medición del r iesgo de 
Toxoplasmosis  congeni ta en 

Neomatos  del Hospital  General  
de Neiya

I n v e s t i g a d o r e s :

M a r t h a  R a m í r e z  P i . a z a s  

C l a u d i a  M a r i t z a  G u z m An  

E stud ian tes  VIH Sem estre  de M e 
dicina USCO

La Toxoplasmosis  es una enfermedad 
parasi ta ria producida  por  el T ox opl asma  
Gondi i ;  parási to  que t iene como  huésped 
def ini t ivo  el gato.

El hombre  se infecta a través de los 
quistes  e l iminados  en las heces del gato 
cua ndo  m an ipu la  la t ierra,  al consumi r  
frutas o verduras sin pelar  o mal lavadas ,  
al consumir  carne  c ruda  o pobremente  
coc ida de an imales  infectados,  y a través 
de la vía cong< ni(a.

La madre  ges tan te  que  adquiere  la 
enfermedad  duran te  el em barazo  puede  
t ransmit i r la  a) feto produc iendo  muerte ,  
retardo mental  y ceguera;  la gran m a y o 
ría de niños no manifiestan signos ev iden
tes de la enfermedad  al m omen to  del 
nac imien to  pero se desarro lla  hacia la 
adolescenc ia.



El presente estudio pretende evaluar  
el r i esgo  de t rasmisión congeni ta  de la 
toxo plasmosis  a t ravés del diagnóst ico  
Se ro lógico  de infección durante la ges 
tación.

O B J E T IV O :
Determinar  infección toxoplásmica  

materna mediante  el estudio de la cinética 
de los ant icuerpos ant i toxoplásmicos tipo 
IgG c IgM ut i l i zando  las técn icas de 
inm uno f luor escenc ia  indi recta y Elisa 
por  cap tu ra  re spec t ivamente .

Es tab lecer  la p roporción  de niños 
in fec tados  in t rau te r inamente  que  m a n i 
fiesten o nosignos clínicos de toxoplasmosis 
en el m om en to  del nac imiento.

Evaluación del Estado de salud de 
ind iv iduos  mayores de 50 años, a 
través de la determinación cuantitativa 
de crea tin inur ia ,  pro te inur ia ,  
glucosuria de 24 horas y la valoración 
cuan t i ta t iva  de po l i enos  y 
t ioaminoderivados urinarios.

I n v e s t i g a d o r :

R e y n a l d o  E m i l i o  P o l o  L e d e z m a  

P ro fesor  F acu ltad  de C ienc ias  de 
la Sa lud  V SC O

To m an d o  como base los niveles  de 
c rca t inina,  glucosa,  p ro te ínas,  pol ienos 
y t ioamino der ivados  se valoró el estado 
de salud de ind iv iduos pertcnenc ien tes  
al grupo  de te rcera edad conform ado en 
el d i spen sar io  de sa lud  I .P.C. ,  ub icado  
en la reg ión  suror ienta l  u rbana  de la 
ciudad de Neiva.  46.8% de los individuos 
estudiados presentaron creatininurias por 
deba jo  de 500 mg. ,  duran te  las 24 horas.

mientras que el 50% e l iminó  más de 100 
mg. de pro te ínas  duran te  el día.  El 
aná l i s i s  b i o q u ím ic o  para g lu cos ur ia  
mostró que el 93% de la población estudia 
da el iminó glucosa urinaria en cant idades 
que osci la ron entre 13.9 mg. y 15 mg. 
durante las 24 horas.  Entre 59 individuos 
es tud iados  se encontró 13 (el 32 ,1%)  
con una reacción  de kokonov pos i t iva  
con índice de seten io  por encima de 181. 
Las causas que pueden explicar las a l tera 
c iones  en los nive les ur inar ios de  éstos 
parámet ros  de laborator io  están po s i b le 
mente  re lac ionadas  con la pe rmanente  
sobrecarga  de carbohidra tos  en que  vive 
el o rganismos  de personas  somet idas  al 
régimen a l iment ic io  carac ter í s t ico  entre 
ind iv iduos  que  habi tan  en la zona m a r 
ginal de Neiva.

Conocimientos, opcionesy prácticas 
sexuales de los adolescentes adm i
tidos al pr imer  semestre de carreras 
diurnas de la VSCO, 1991.

I n v e s t i g a d o r e s :

E l i a  d e i . C a r m e n  R o s a l e s  R e n g i f o

L u c i a  D. L e m o s  B u s t a m a n t e

De la poblac ión es tudiada ,  el 53% 
fueron hombres ,  47% mujeres .

Los conocimientos  sobre Fisiología  
del Aparato Reproductor  mascul ino  y 
femenino y sobre uso correcto de m é t o 
dos de plan if icación fami l ia r  (P.F) ,  en 
general  son deficien tes.

El 41 % de los hombres y el 60% de 
las mujeres  encues tadas  in ic ia ron vida 
sexual  act iva ent re  los 16 y 18 años;  el 
38% de hombres  y el 7% de mujeres  
entre los 13 y 15 años y el 10% de



gfr hombres  y el 7% de mujeres  iniciaron 
vida sexua l  act iva antes de los 12 años.

El 84% de los homb res  y el 38% de 
las muje re s  aceptan  tener  re laciones s e 
xuales;  de el los ,  el 60% no p lanif ica por 
no tener  acceso  fáci l  a los métodos de 
Planif icación Famil  iar pro ser  adolescen
tes. El m é to do  de Plani f icación  F am i 
liar más  u t i l i zado  entre ellos es el c o n 
dón.

£  Llam a la a tenc ión  que  e 1 15% de los
hombres  y el 24% de mujeres encuestadas 
opinan que  el acto sexua l t iene como 
única f ina l idad  la p rocreación .  El 20% 
de los ho m bre s  y el 18% de las mujeres  
op ina n  que )a muje r  debe l legar virgen 
al ma t r im on io .

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Tan to  hombres  como mujeres  t ienen 

grandes  vac íos respecto a métodos de 
p lan i f i cac ión  fami liar .

^  El inic io de vida sexual  act iva se
está d a nd o a edades muy tempranas ,  y el 
m étodo  de p lan if icac ión  fami l iar  más 
u t i l izado  e s e l  condón entre los hombres ,  
el 27% de las mujeres ut i l izan an t i co n 
ceptivos orales .

Por  tanto:  la educación  sexual  debe 
iniciarse desde el bachil lerato incluyendo 

^ conten idos  sobre  act i tudes y valores de 
la |Kr son a ,  p lan if icación  famil iar ,  no 
solo sohre  ana tomía  y f isiología del a p a 
rato rep ro ductor  mascul ino  y femenino .

Los Universi tarios y las E n f e r 
medades de Transmisión Sexual

I n v e s t i g a d o r :

M e r y  S i l v a  S e r r a n o  

Enfermera, U niversidad  Surcolom -  
biana (B ienes tar  U niversitario)

Al servicio Médico de Bienestar Uni 
vers i tar io de la Univers idad Surcolom- 
biana,  los usuarios  acuden a consulta 
por  p resen ta r  s in tom ato logía s  propias  
de enfermedade s  de t ransmis ión sexual ,  
observándose y comprobándose  una gran 
inc idenc ia  en a lgunas  de e llas  a t ravés 
de informes estadíst icos del Servicio M é 
dico, de sconociéndose  p o s i D l e m e n t e  la 
hi storia natural  y social  de la enfermdad.  
De  ah í  que  el p roblema de  invest igación  
sea una eva luac ión  de conocimientos  y 
act i tudes f rente  a las en fermedades  de 
t r ansmis ión  sexual  en los estud ian tes  
presenc ia les  d iurnos  y noc turnos ,  de 
ambos  sexos,  en edades que  osc ilan e n 
tre los 15 y 44 años,  inscr itos  al Servicio 
Médico  de Bienes ta r  Univers i tar io  de la 
Universidad Surco lombiana  de Neiva.

Los obje t ivos fundamenta les son:
1) Evaluar  los conocimientos  y act i tudes 
que poseen los es tudian tes  presenc ia les  
de la Univers idad Sur co lombiana  sobre 
enfe rm edades  de t ransmis ión  sexua l .  2) 
Eva luar  las ac t i tudes  que posee frente a 
las en fermedades  de t ransmis ión  sexua l.
3) Sugeri r  el fomento de la educación 
sexual  en los di ferentes  programas  a c a 
démicos de la Univers idad.

Resul ta  par t icu la rmente  impor tan te 
que el Individuo tenga conocimiento  y 
ac t i tudes pos i t ivas  frente a las e n f e r m e 
dades de t ransmis ión  sexua l ,  pues  así  se 
cont r ibui rá  a la p revenc ión  y al logro del 
b ienestar  comun i ta r io  y universi ta rio.
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F a c u l t a d  d e  

C i e n c i a s  C o n t a b l e s  

y  A d m i n i s t r a t i v a s

Competenc ia de¡ Personal  
Directivo de Neiva

I n v e s t i g a d o r e s :

E l í a s  R a m í r e z  P l a z a s  

Ingen iero  Indus tr ia l„ Univ. de los  
A ndes .  M ag is ter  en E conom ía  y  
A dm in is tra c ió n ,  U. Santo  Tomás. 
M agister en Dirección Universitaria, 
U. de Los Andes.
R a p a e l  M é n d e z  L o z a n o  

Ingeniero industrial, Univ. Distrital. 
Mg. Dirección Universitaria, Uniandes. 
Especialista en Provectos de Desarrollo, 
ESAP.

El proyecto de investigación pretende 
hacer  una eva luación del plan de estudios 
del Programa de Administración de Empre
sas  de la Univers idad  Sur co lomb ian a ,  la 
cual  se hace desde  cua tro ópt icas  co n v e r 
gentes  a saber:  C om pe tenc ia s  del A d m i 
nist rador ,  c u m p l i m ie n to d e  objet ivos del 
plan de estudios,  valoración de las as igna
turas del plan de es tud ios  y evaluación 
del de se mp eño del p rograma.

Los  ob je t ivos  genera les  del es tudio 
son:  1) Conoce r  las ac t iv idades  que 
real iza regularmente  un di rect ivo o ad mi 
n is t ra t ivo  en la empresa .  2) Espec i f icar  
las habi l idades y ac t i tudes  que más n e c e 
si tan los d i rec t ivos  en las ent idades.  3) 
Describi r  los pos tgrados  y cursos  de 
ac tua l izac ión  que  estar ían in te resados 
en cursar los directivos de las organizacio
nes en Neiva. 4) Plantear las invest igacio
nes que necesitan las empresas.  5) Evaluar

el cumplimiento de los objetivos cunricularcs 
del Programa de Ad min is t ra c ió n  de E m 
presas.  6) Co nocer  la re lación  del plan 
de estud ios con el g rado de e fec t iv idad 
y sa t i sfacc ión  del egresado.  7) Valorar  
la ut i l idad de las as igna turas  del plan de 
estudios.  8) Codif icar  el de sem peño  del 
Programa,  los profesores y los egresados.

Anál isi s  organizacional  de las 
empresas de Neiva desde una  

perspectiva metafórica

NVESTIG ADORES:

E l í a s  R a m í r e z  P l a z a s  

Ingen iero  Industr ia l,  Univ. de los 
Andes. M a g is ter  en Econom ía  y 
A dm in is trac ión , U. San to  Tomás. 
M agister en Dirección Universitaria. 
U. de Los Andes.
R a f a e l  M é n d e z  L o z a n o  

Ingeniero Industrial, Univ. Distrital.  
Mg. Dirección Universitaria, Uniandes. 
Especialista en Provectos de Desarrollo, 
ESAP.

Planteamiento  del problema: Las 
teor ías  or ga ni zac ion a le s  t radic ionales 
(Taylor i smo,  Fayol i smo,  re laciones h u 
manas) ,  perm. te n  es tud ia r  las empresas  
desde enfoques muy part iculares ,  de scu i 
dando o tras  d imens ion es  de anál is is  que 
hacen  par te  de la rea l idad empresarial .  
Por e jemplo ,  la d imens ión  pol í t ica e x 
plicable por los intereses,  grupos de poder 
y conflictos que permanecen en las em pr e
sas,  la d imen s ión  de la o rganizac ión  
como  ser v iv iente,  en cuanto t ienen que 
adaptarse  al medio  ambiente  tu rbulen to  
para sobrev ivi r ;  la d imens ión  me cánica  
que se presen ta  producto de la d i s t r ib u 
c ión del t rabajo,  la hurocrat i / .ación y el 
desar ro l lo  de un gran núm ero  de acl ivi-
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dades  de carácte r  rut inar io;  la dimensión 
cu ltura l  en tendida  com o el conjunto  de 
va lores,  c reenc ias  y norm as  que d i fe ren
c ian  una o r g ani zac ió n  de otra.

O B J E T IV O :
El t rabajo de invest igación,  pretende 

examinar  las empresas públicas y privadas 
de Neiva ,  desde perspectivas complemen
ta rias a las t eorías  existentes ,  median te  
la ap l icac ión  del método propuesto por 
el no r t eame r i cano  como Gare th Morgan  
(Anál i s i s  Metafór ico) .  Las perspect ivas 
de aná l i s i s  escogidas para la inv es t ig a 
c ión ,  son las de la máquina,  la del o r g a 
n ismo,  la pol í t ica y la de ta cul tura.

Resul tados  esperados:  Co m o  resul 
tado de la inves t igac ión ,  se pretende  
ident i f icar  l íneas de acc ión concre tas ,  
que le permi tan a las direct ivas de en t ida
des públicas  y pr ivadas  tomar  decisiones 
de mejoramiento del cl ima organizacional 
al inte r ior  de las empresa s  que di r igen,  
y ad e lan ta r  ac t iv idades  conjuntas  que  en 
el m ed ia n o  plazo conduzcan  a generar  
una c o m u n id a d  empresar ia l .

Potencia l idad  de los sectores  
económicos  y opor tunidad  para 
la indus tr ia l i zac ión del Huila.

I n v í .s t i g a o o r :

A n g e n  M a r í a  F i e r k o  M a r t í n r z  

Tecnòlogo en Matemáticas. Contador  
Público

El d epa r ta m ent o  del Huila,  cuenta 
con una serie de es tudios s i s temat izados 
sobre  los recursos  na tura les,  humanos  y 
económicos,  que permiten retomarlos para 
p lan tear  p ropues tas  de inversión para su 
desar ro l lo  racional .

La aper tura  económ ica  y la re forma 
arancelar ia ,  presentan grandes  opo r tu n i 
dades  para que el Huila i r rumpa  en el 
c ampo indust r ial ,  ab r iendo  sus puer tas  a 
la co m uni dad  inte rnac iona l  tanto para 
la inversión  ext ran je ra como pa ia  c o lo 
car sus  productos  en ot ros países.

El ob jet ivo  genera l  es ident i f icar  
una ser ie  de opor tun ida des  oe inversión  
para el de pa r t am ent o  del Hui la ,  con base 
en las potencial idades de estudios previos 
e laborados  para los d i fe ren tes  sectores 
económico s  y formular  una propues ta  
para la eva luac ión  f inanc ie ra  para los 
proyectos  recomendados  en cada sector.

Técnicas de In terventor ías  de 
Cuentas y Procedimientos  de 

Revisoría Fiscal

I n v e s t i g a d o r :

A l v a r o  C a l d ó n  R a m í r e z  

C ontador  Público

Uno de los problemas  que  af ron ta  el 
e jercicio de la Contadur ía  Públ ica  en 
Colo mbi a  es la falta de una ident idad de 
los métodos  de trabajo en áreas espec í f i 
cas como es el caso de la Revisor ía  F is
cal.  Exis te  la t endenc ia  a con fund i r  las 
técnicas y los procedimientos de la Aud i 
toría Externa  con las técn icas y los p ro 
cedimientos de la Revisoría Fiscal ,cuando 
desde hace algún t iempo se ha del imi tado  
el campo  de acc ión de cada  una de las 
funciones y propósitos diferentes. Aunque 
a lgunas técnicas y procedimie ntos  son 
uti l izados indist intamente,  sus objet ivos,  
alcance y opor tun idad  son di fe rentes .

Este t raba jo  de inves t igac ión  t iene 
como propós ito esencial ,  tratar de clarifi-
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car y es tab lecer  las esenc ia les  técnicas  
ilc i i l tervciiloría de cuentas ,  así  como los 
pr oced im iento s  de revisoría  fiscal u t i l i 
zados en Colo mbia ,  con el i4>jeto de c o n 
t ribuir  a es tab lecer  cr i ter ios  y me to do lo 
gías  propias  para el e jerc ic io  de la p ro
lesión de C ont ador  Púhlico

P os ic ionam ien ío  laboral  del  
administrador de empresas egresado 
de la univers idad  surcolombiana  y 
su contribución a la creación de 
empresas y a la generación de empleo.

I n v e s t i g a d o r ;

H é c t o r  H u g o  R i í z  A g u d i :i o

Administrador de Empresas. Docente
U S C O

Los Obje t i svos  son: l) ident i f icar 
el pos ic ionam icnto de los egresados de 
Administración de Empresas de la Univer
sidad Surco lomh iana  y su cont r ibuc ión 
a la creación de empresas y a la generación 
de empleo .  2) De terminar  el grado  de 
aceptac ión  que t ienen nuest ros  eg re sa 
dos en las inst i tuc iones  públicas  y p r i 
vadas.  3) Forta lecer  las acc iones  de la 
Facul tad en su es fuerzo  de lograr  la 
exce lenc ia  académica .  4) Identi f icar  los 
acier tos  y desac ie r tos  de nuest ros  e g r e 
sados en su de sem peñ o  profes iona l  5) 
Determinar  las ne ces idades  (le ca pa c i ta 
ción y ac tua l izac ión  de  los egresados  
para of recer  en forma más ordenada  los 
programa s  de educac ión  cont inuada .  6) 
Buscar un ma yor  acercamien to  entre el 
se c tor  empresarial  y la Facultad de C i e n 

c ias  Cont ab les  y Adminis t ra t ivas .

L ü t h m

F a c u l t a d  d e  

E d u c a c i ó n  

E valuación estratégica de la 
Formación del Contador Público  

en Colombia

I n v i -k t i í í a d o h :

Gunxürmo Amnj-'o C l í é i .l a k  M u j í a  

C ontador  Público. Univ. de i Cauca.  
A d m in is tra d o r  de Empresas. Univ. 
S u rco lo m b ia n a .  Mi;. D irecc ión  
U niversitaria . U niandes

El ob ie t ivo  genera l  es p resen tar  un 
d ia gnó s t i co  sobre  el es tado  actual  y 
perspec tivas  de la educac ión  y la inv es 
t igación en Contadur ía  Públ ica en C o 
lombia.

Dentro de los objet ivos específ icos ,  
se des tacan los s iguientes :  I) Servir  de 
Consul ta  para la reor icn tac ión  de las 
Facul tades  y Programas  de Contadur ía  
Públ ica en el país.  2) Dar a conoce r  las 
p r inc ipales  for ta lezas  y debi l idades  de 
la formación académi ca  del Conta dor  
Púhl ico.  3) Presen tar  información re le 
vante para I muros estudios subre el devenir 
de la carre ra .  4) Sentar  las bases para 
la formulac ión  de es trategias  sobre el 
manejo  del cur r ícu lo  de formación  del 
Contador  Público.
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Determinación y estudio del tiempo 
de reacción uIn S i t u ” en un grupo  
de e s tud ian te s  de la carrera de 
Educación  Física de la Universidad 
Surco lom biana

I n v e s t i g a d o r :

P e d r o  A n t o n i o  R i v e r a  P .

El t i em po  de  reacc ión,  o t i empo de 
respues ta  (con f recuenc ia  mal l lamado 
veloc idad  de reacción),  en Fisiología del 
E je rc ic io ,  hace  refe rencia  a la cant idad 
de t i e mp o que  t ranscur re entre la p r e 
sen tac ión  o ap l icac ión  de un est ímulo,  y 
la m a n i f e s t a c i ó n  de una respues ta  
V O L U N T A R IA  específica.

O B J E T I V O S
I)  E fe c tu a r  una  valoración  inicial  

del T i em p o  de Reacc ión  “in s itu ’ de un 
grupo  expe r imen ta l  de 25 estud ian tes  
va ron es ,  in tegran tes  de la carrera de 
Ed uc ac ió n  Fís ica  de la USCO y de un 
grupo  de  cont rol  de <gual número de 
integran tes .  Luego  someter  al grupo 
exp e r im e n ta l  a en t renamiento  durante 
ochoscmanas,  con tres sesiones por semana, 
y al f inal  de es te proceso e fectuar la 
va lor ac ión  f inal para los dos grupos.  2) 
Es ta b le ce r  re lac iones entre las d im e n 
s iones  b io t ipo lógicas  básicas  de talla, 
peso corpora l ,  consumo de oxigeno re la 
tivo y t i e mpo de reacción.  3) Conf i rmar  
si es susc ep t ib le  de mejorar  el t i empo de 
reacc ión  m ed ia n te  el en t renamiento .  4) 
conf r ont ar  los resul tados  obten idos con 
los ya aceptados por  las ciencias médicas.

Para e fec tuar  las mediciones de t i em
po, se hizo necesar io adaptar  cronómet ros 
con a p ro x im ac ió n  a la mi lés ima de se 
gundo, para ser manejados a control remoto

mediante cables y obtener así un c ronome
traje au tomát ico.  Las demás  medic iones  
se e jecu tan  con equipos  de rut ina como 
c in tas  métr icas,  básculas ,  pista  at lét ica,  
etc.

Durante la se m ana  del 29 de marzo 
al 2 de abril  se h ic ieron las med ic iones  
iniciales  tanto en el g rupo  exper imenta l  
como en el grupo de control :

A cada uno de los in tegran tes  se les 
hizo ei reg is t ro  de nombre ,  edad ,  peso 
corpora l ,  cá lcu lo  indi recto del consu mo 
de ox ígeno  por k i logramo de  peso c o r p o 
ral a par ti r  de ta d i s tan c i a  recor r ida  en 
un t iempo de doce minutos;  se Ies pract icó 
la medición externa de los circuitos neuro
na les audio -an tebraquia l  y o c u l o —antc-  
braquia l,  audio  peroneal  y o c u l o —p e r o 
neal;  pos te r iormente  se tomó a cada uno 
el reg is t ro  de t re inta  intentos  por  lograr  
el menor  t i empo en cada uno de los 
cuatro circuitos neuronales mencionados.

Desde la semana  que  inicio el lunes 
doce de abri l ,  y hasta comple ta r  s iete 
semanas  sin in te rrupc ión ,  se le apl icó al 
g rupo exper imenta l ,  el en t r enamien to  
espec íf ico  para mejorar  el t iempo de 
reacc ión ,  que  cons is te  en rea l izar  cien 
inten tos por  mejorar  su t i empo de reac 
ción en cada sesión, tres veces por semana,  
con interva los  no menores  de 48 horas  ni 
mayore s  de 72 horas  entre una  sesión y 
la otra.  Se hizo reg ist ro  de cada  uno 
délos intentos  en los en t renamientos .

Si duran te  el desar ro l lo  de la i nves
t igación  no se producían  d is idenc ias ,  se 
había previs to el regist ro  en bruto de 
132.000 dalos de  t i empo de reacción ,  
pero se presen ta ron  tres d i s idenc ias  en 
el g rupo expe r imen ta l  y ot ras tres en el
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grupo  de control ,  lo cual hace que el 
tii'iinero de datos  sea un poco in te r ior  ni 
in ic ia lmente  esperado .

Te rm in ada s  las siete sem anas  de 
en t re nam ie n to ,  duran te  la se ma na  del 7 
al I I del mes de jumo,  se e fec tuaron  las 
valoraciones finales con los mismos ítems 
que se u t i l iza ron  duran te  la va loración  
inicial ,  tanto en el g rupo  expe r imenta l  
como en el g rupo de control .

Cu lm in ad o  el p roceso  de va lorac ión 
final ,  se inició la e laborac ión  del in 
forme final ,  del cual falta el anál is is  
estad ís t ico ,  las conc lus ione s ,  una úl tma 
revis ión y la publ icac ión.

Construcción de modelos de 
aprendizaje cognit ivo y búsqueda  

de mecanismos  fu n c io n a le s  del 
ps iquismo.

I n v u k t i c í a d o h r s :

M a r í a  P r t ’DAi» G o o i u n  L o n d o n o  

M a r í a  C o n s u e l o  D e k i a p o  

E m i l i a  A g u i r r k  L .

P rofesoras U nivers idad  S  u reo lo m - 
biana

Este proyecto se si túa en el ámbito 
de las Cienc ias  Básicas ,  concre tamente  
en el de la Ps icología  Cngni t iva  y la 
Neurops ico logía .  Por lo tanto su a lc a n 
ce hace re fe rencia  esencial  al p rogreso 
del conocimiento  y no a la solución inme
dia ta  de prob le m as  prác t icos  aunque  
ohviamente  influya sobre  ellos (modelos  
terapt uticos y pedagógicos,  por ejemplo).

En es ta  pr imera  parte del t raba jo 
nos cen t ramos  en las re lac iones  ent re  
efectividad, inteligencia,  dominancia cor 
poral y dominanc ia  hemisférica  cerebral  
en muest ra  de esco la res normales  de 6 a 
8 años.

Podemos s inte tizar  nuestro t raba jo 
d ic iendo  que t ratamos de responder ,  al 
menos parc ia lmente,  a los s iguientes 
interrogantes: el progreso del pensamiento 
procede  de manera  cont inua ,  por s imple  
acc ión ref leja,  o procede a manera  de 
sal tos cual i tat ivos  o de cambios de o r ie n 
tación? La inte ligenc ia  se desar ro l la  
por la simple 'coordinación de tas propias  
acc iones  * o es media t izada  por procesos 
l ingüís t icos  y afec tivos? .  Procede por 
medio  de fac tores  rac iona les  de equili- 
brac ión y deducc ión  o de manera  induc
t iva desde  el medio  hacia la abstracción 
categor ía !?  Cuál  es la base est ructural  
de te rminante  del proceso  de s im bo l i 
zación,  de esa capacidad  de desd obl a
miento del objeto,  de ese poder  por medio 
del cual el ind iv iduo  toma conc ienc ia  de 
sí mismo,  lo cual marca el nac imiento  de 
la hum an ida d  en el niño,  poder  éste que 
pierden los a fes icosy  que no se encuentra 
en los an imales?

Procedimos  evaluando en cada niño 
cada una de las funciones enuncia das  
u t i l i zando un conjunto  de pruebas  ya 
val idadas.

Luego se contrasta rán  estos  r e s u l t a 
dos y se estab lecerán  las cor re lac iones  
existenics.
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F unc ión  Pedagógica de las 
Tareas en las Areas de Español y 
Matemáticas  de los grados lo.  y 
2o. en las Escuelas  del Núcleo  

No. 1 de Neiva

I n v e s t i g a d o r a s :

G i l m a  G u a y a r a  R o a  

M y r i a m  R a m í r e z  F.
B l a n c a  M a r y  M y a  d e  R i v e r a

Coordinadora: Profesores  Facultad  
C ien c ia s  de la Educación

O B J E T I V O  G E N E R A L :
Anal izar  la func ión  pedagógica  de 

las tareas  en los dos  pr imeros  grados de 
educac ión básica primaria,  en las escuelas 
adscr i tas  al núc leo  1 de  la Secre ta r ía  de 
Edu cac ió n  de la c iudad  de Neiva.

R E S U L T A D O S  E S P E R A D O S :
Con esta inves t igac ión se pre tende : 
-Cont r ibu i r  al p roceso  educa t ivo  de 

los n iños  de los grados lo .  y 2o. de 
básica primaria,  of reciendo a los docentes 
de estos n ive les,  pautas  y cr i ter ios  para 
la p la neac ión  de las ta reas  que  de s a r r o 
llen en el n iño  la inves t igac ión ,  el a n á 
lisis y la c rea t ividad .

-C olaborar  con los padres  de f a m i
lia a t ravés  de las organ izac ion es  in te r 
nas de d ichos estab lecimientos;  logrando 
que  las tareas se convier tan  en una e x p e 
riencia de aprendizaje y no acto imperativo 
y t raumát ico .

-Traba ja r  con los maes tros a t ravés 
de los m ic rocent ro s  para formar  y en r i 
que ce r  el té rmino  de las posibles tareas,  
en el á rea  de español  y matemát icas ;  
ev i ta ndo  la ru t inizac ión

La Enseñanza  de la Lengua  
Materna en la Escuela Primaria  

de Neiva.  I  Parte.

Hacia el Desarollo de la Lengua  
Matrena desde el Au la  de Clase.

I I  Parte.

I n v e s t i g a d o r a s :

M a g d a l e n a  A r i a s

M a r í a  d e  l o s  A n g e l e s  R i v e r a

F acu ltad  de Educación. Program a
de Lingüísticay Literatura. Resultados
f in a le s .

P R IM E R A  P A R T E :
El d iagnós t ico  del  Es ta do  de  la e n 

señanza  de la Lengua  Mate rna  en los 
cent ros  docentes  of ic ia les de la básica  
primaria de Neiva:  sobre aspec tos loca t i
vos,  teóricos,  metodológicos,  de proye c 
ción comunitaria,  relaciones pedagógicas,  
desarro l lo  del l enguaje en los niños y los 
intereses  e inquie tudes  de los mismos .

S E G U N D A  P A R T E :
Co mp rende ,  los fu nd am en to s  p e 

dagógicos,  l ingüís t icos  y l i te ra rios  que  
sustentan la propuesta "Hacia el desarro
llo de la lengua m aterna  desde  el aula  
áe clase  '  y el d iseño y desarro llo  de 
tal leres rea l izados  con maes t ros  de la 
bás ica  pr imar ia  de la c iudad  de Neiva ,  
o r ien tados  a proporc iona r  e lementos  de 
t ipo teór ico y m eto do lóg icos  para el 
mejoramiento  de la acc ión  docente .

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
Se hace necesar io la p rogramción  

de los tal leres esbozados  en la propues ta ,  
para todos los docentes del depar tamento  
con el ob je t ivo de d i fundi r  y or ien ta r  a
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los docentes pura I» elaboración <)(.' proyec
tos espec í f icos  tic acuerdo  con las uondi 
c iones  de cada comunidad  ed t ha t iv a .

La Educación en el í lu i lu  

1905-1930

I n v e s t i g a d o r :

J a i r o  h a m ( h [!/, B a h a m i  n

Profesor  F acul tad  Ctrttcin.s de la
Educación.

R E S U L T A D O S  P A R C I A L E S :
Se ha reco lec tado  u bun dan le infor 

litación sobre el período objeto de cst Lidio 
a par t i r  de la revisión de la Gace ta  del 
Huila,  de algunas revistas escolares edi ta
das en la época,  de archivos (parroquiales,  
d iocesano ,  academia  de historia,  cen t ro  
p la teño  de his tor ia,  a rch ivo  histór ico 
nac iona l )  y de textos  hi stór icos .  Una 
mirada  pa no rámica ,  aunque  no s i s te 
mát ica ,  del material  recopi lado,  deja ya 
en t rever  e lementos  indicat ivos de proba 
bles tendencias en el desarrol lo educat ivo 
del período  es tudiado .  A cont inuac ión  
se presen ta  un reg is t ro  muy apre tado  de 
las ten denc ias  detectadas ,

El período 1905-1930 puede def inirse 
como una etapa de marcado interés oficial 
por la ampliación de la cobertura educativa 
en el nivel  p r imar io  y por la p reparación  
del persona l  docente  para el mismo.  En 
cuanto a lo primero,  se ohserva un notorio 
inc remento  de escue las  para niñas s u 
perando con creces la part icipación feme

nina en la ofer ta  educa t iva  del s iglo 
pa sa d o ;s e  crean i gualmente  las escue las  
de párvulos  en varios munic ip ios  y se 
es tab lecen escue las noc turnas para v a 
rones adul tos  y dom inica les  pura las 
mu |e rc s  t raba jadoras .  En cuanto  a lo 
segundo,  es incuest ionable el esfuerzo 
para c rear  y sostener normales ;  las hubo 
de varones y de muieres^ a falla de normales 
se recur rió a la creac ión de estudios  
pedagógicos  en la p resentac ión de Nciva  
y en el colegio de Santa L «brada.

Como la formación  en las normales 
no sa tis facía  del lodo las expecta t ivas de 
cal idad ex igidas  a la docenc ia,  se r eg la 
mentan los l l amados  'L i c e o s  Pe d a g ó 
g icos  " que consis t ían en reuniones  a los 
que asist ían los docentes  para in t e rc am
biar experienc ias .

En este per íodo  se dan pasos im por 
tantes hacia el r econoc im iento  de la p r o 
fesión docente; son reiterados los llamados 
de atenc ión a los pagadores  para que 
paguen opor tun am en te  los »alarios de 
los maest ros y en ocasiones se reconoce 
por el Di rector  de Instrucción Pública lo 
l imi tado del salario.

Se visualiza ya otras tendencias como: 
La presenc ia  marcada  de la iglesia y el 
clero en las escue las ;  la est ra tegia de 
hecas para formar personas en escue las  
técnicas o en universidades pres t igiosas 
del país para que  vengan  a | a lonar  el 
desarrol lo regional;  el énfasis  en la ense
ñanza de la agricu l tura .



Evaluación  Exper imen ta l  de la 
Propuesta Curricular Alternativa  

para la Educac ión Física de 
Secundaria

I n v e s t i g a d o s :

H i p ó l it o  C  a m a c h o  C o y

P ro fesor  F acu ltad  C ienc ias  de ta
Educación.

1. P L A N E A M IE N T O  D E L  P R O B L E M A
Un grupo de profesores  de E d u c a 

ción Física del de pa r t am ent o  del Huila,  
diseñaron con la asesor ía  de la Univ er s i 
dad Surcolombiana,  la Secretaría de Ed u
cación y el Cent ro  Exper imenta l  Pi loto  
del Huila  un cur r ícu lo  para la Educac ión  
Fís ica  den o m in a d o ;  A l t e r n a t i v a  C u 
r r i c u l a r  HARA F I S I C A  DB S E C U ND AR I A .

Es necesario determinar,  si la a lte rna
t iva cu r r icu la r  que  se plan tea cont r ibuye  
a m ejo ra r  la ca l idad de la Educación 
F ís ica  en el Huila ,  si presenta  mayor  
aceptac ión  ent re la comunidad educat iva  
y si supera  las incons is tencias de los 
p r o g r a m a s  que  t r ad ic io n a lm cn te  han 
desar ro l lado  los docentes .

Para da r  respues ta  a lo anter ior ,  se 
p l an tea  la i n v e s t ig a c ió n  E v a l u a c i ó n  

E x p e r i m e n t a l  d e  l a  P r o p u e s t a  C u r r i c u 

l a r  A l t e r n a t i v a  p a r a  l a  E d u c a c i ó n  Fí
s i c a  d e  S e c u n d a r i a ,  cuyos ob je tivos cen
trales son:

a. Eva lua r  la e fec t ividad  de los 
programas de Educac ión Física diseñados 
para los grados  sex to  a undéc imo.

b. Haccr  un seguimiento  y asesor ía  
a los profesores  exper ime ntadore s  para

obtener  in formación  que  permi ta  r ea ju s 
tar los programas  de a cu erdo  con los r e 
sul tados producidos.

2. A SP E C T O S T E O R IC O S G E N E R A L E S  
La inves t igac ión  se e n m arca  dent ro  

de las po lí t i cas de in nov ac iones  e d u c a 
t ivas y mejoram ien to  de la ca l idad  de la 
Educac ión ,  al p rop one r  un cur r í cu lo  que  
ha s ido e l aborado  con la par t ic ipac ión  
del docente  y rescata  al m ov im ie nt o  h u 
mano como  vehículo de formación de los 
di fe rentes  ámbi tos  del compor tamie nto  
del hombre  (como ser b io lóg ico ,  s i co l ó
gico,  soc ia l ) ,  sin descuidar  su p e r f e c 
c ionamiento  técn ico  en los casos que  sea 
necesar io.

3. A S P E C T O S  M E T O D O L O G IC O S  
Es una inves t igac ión  de  carácter  

eva lua tivoque  vincula como experimenta
dores a seis p rofesores  de di ferentes co l e 
gios y como colaboradores a 68 profesores 
de 40 co leg ios d i s t r ibu idos en todo el 
depar tam en to  del Huila.

Plantea el desarrollo de cuat ro etapas 
grado  por  grado,  así:

a. Pr imera etapa ‘ S o c ia lizac ión  de ia 
exp e r ie n c ia ' .

K. Seg unda  etapa “So c ia l iza c ió n  de la 
exper ienc ia  ’

c. Tercera etapa:  'E v a lu a c ió n  g enera l  '

d. Cuar ta  etapa:  *R e a ju s te s “

Durante los años  1992 y 1993 se ha 
desar ro l lado  la eva luac ión  de los g r a 
dos  6o. y 7o. para 1994, 95,  96,  97 se 
proyec ta  la eva luac ión de los grados  8o. 
a l i o .
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Fundam eníac ión  teórica e 
incidencias  curr iculares  de la 

educcación f í s i ca  para menores  
de siete años en el departamento  

del Huila

iNVtiSTiciAmiRHN:
Luis A k m a n t o i  Mu No ?. M.
D a n i e l  Y o v a No v i c  P.

Esta i n v e s t i g a c i ó n  fo rm a  pa r t e  tic la 
l ín e a  “E d u c a c i ó n  f í s i c a  p a r a  m e n o r e s  
de siete años  iniciada cu 1989, incluyendo 
i n v e s t i g a c io n e s  so b r e  d e s a r ro l lo  moto r  
y a s p e c t o s  i t o n c o — a d m in i s t r a t i v o s  de 
la e d u c a c i ó n  f í s i ca en los p r ee sc o la re s  
del  Hui l a .

El t r ab a jó se  desar rol ló  en tíos grandes 
t r en te s ,  s i tmi l l á n ea m e nt e :  -Una  revi s ión 
b i b l i o g r á f i c a  que tuvo  corno resu l t ado  la 
d e f in i c ió n  de  los p r i n c i p a l e s  c o m p o n e n 
tes del M a rc o  Refe ren c i a )  de un m o d e lo  
c u r r i c u l a r .  -Un e s t u d i o  de c o n t e x t o  para 
d e f in i r  i m p a c t o s  r ea les  y v i r iu a le s  de la 
e d u c a c i ó n  f ís ica en el nivel  p r e e s c o la r ,  
que  d ió  c o m o  r es u l t ad o  los c o n t e n id o s  
del  M o d e lo  C ur r i cu la r .

El p r o c e d i m i e n t o  ge ne ra l  inc luyó  
a p o r t e s  de  e s t u d i a n t e s  de la a s i g n a t u r a  
S e m i n a r i o  de  I n v e s t i g a c ió n  del  p r o g r a 
ma  de  E d u c a c ió n  F í s i ca ,  de  d o c e n te s  en 
e j e rc ic io ,  t an to de P re es c o la r  c o m o  de 
E d uc a c i ón  F ís ica .  A d em á s ,  se r ea l i za ron  
a c t i v i d a d e s  de so c ia l i z a c ió n  y de  c a p a 
c i t a c ió n  con el p e r so n a l  v i n c u la d o  al 
p r oc e so ,  i n c l u y e n d o  tal l eres ,  cu r s os ,  v i 
s i t a s  de a s e so r í a ,  l a rcas  e in f o r m es .  Se 
co n i ó  c on  la p a r t i c ip a c ió n  de o c h e n ta  
d o c e n t e s ,  a d s c r i t o s  a d i f e r e n l e s  d is t r i tos

e d u c a t iv o s  del  dt p a r l a m e n t o .

C o m o  c o n s e c u e n c i a  de d i c h a s  a c 
t iv i dades ,  se gci i eró la s ig u i e n te  p r o d u c 
c ión in t e l ec tua l :

El M o d e l o  C u r r i c u l a r
- M ó d u lo s  de o r i e n t ac i ón
- F ichas  b ib l i og rá f i ca s

I .ihro ' Se m i l l as  para  in Inves t igac ión  '

L.a invest igación dio como resul t ados  
p r in c i pa le s  los s ig u ien tes :

1. El M o d e lo  C u r r i c u l a r  de e d u c a c i ó n  
F ís ica pa ra  p r ee sc o la r

2. El p r o y ec to  de i n v e s t i g a c i ó n - “Eva  
¡nac ión e x p e r i m e n t a !  <le un m o d e l o  
c u r r i c u l a r  de t da c a ru in  f í s i c a  p a r a  
p r e e s c o l a r "

C O N C L U S I O N E S :
Se de t ec t ó  una c a r en c i a  casi  tota l  de 
b ibl iogra f í a  sobre  c¡ lenta en el id ioma  
es p añ o l .  En c o n s e c u e n c i a ,  el  t r aba jo  
se r e a l i / ó ,  en un no v e n t a  por  c i en to  
con bibl iografía en Portugués,  en Inglés 
y en Fra ncé s .

- El pe r so n a l  d oc e n te  p r es e n ta  g r a n d e s  
l a l l a sd e  ca pa c n a c ió n  en esta t emát ica .

- La e d uc ac ió n  í ísica e s t á  au se n te  co m o  
á rea ilel cu r r í c u l o  de P re es c o la r .

- El mo d e l o  r esul t ante  debe  se r  eva luado  
en la p r á c t i c a  de m a n e r a  e x p e r i m e n 
tal con el o b ie lo  de  logr a r  m a y o r  
v a l i d e /  y con f i a b i l i d a t l  pa ra  su p o s 
terior incorporación al Curr ículo Oficial 
de P re es c o l a r .



Experiencia  pedagógica del 
CEDAP aplicada a di ferentes  

grupos de n iños  con problemas  
de aprendizaje

I n v e t i g a d o x :

M a r t h a  C l a r a  V a n e g a s  

L icen c ia d a  E ducac ión  Preesco lar  
U nivers idad

O B J E T IV O :
A partir  de la experiencia pedagógica 

ap l icada  en el C E D A P  conval idar  esla 
exper ienc ia  en n iños  de otras ins t i tuc io
nes que  presen tan  inter ferentcs  edu c a 
t ivos (f ís icos,  in te lectua les  y afectivos).

Condic ionamiento  de las mujeres  
de los sectores populares  de 
Neiva para la part icipación  

comuni taria

^  I n v e s t i g a d o r ;

O f e l i a  R a m í r e z  L o s a d a  

Licenc iada  en C ienc ias  Sociales,  
Univ. Javeriana. Maestría en Sociolo
gía, Univ. Isdiber, Madrid, España. 
D o c to ra d o  en P ed a g o g ía ,  Univ. 
C om plu tence , M a d r id  España.

Es la muje r  qu ien se encuent ra  con
■  mayor número  de l imi tac iones  para h a 

cer  presencia en los espacios  públ icos  
del barr io,  la com uni dad ,  la región y en 
general lo público, debido a que en nuestra 
sociedad de corte patriarcal estos espacios 
han sido asignados  a los valores.

Los ob je tivos son: 1) Ident i ficar  
los condic ionamientos  que  obs tacu lizan

la participación comunitaria de las mujeres 
de los sec tores populares  de Ns lva .  2) 
Rea lizar  una c las i f icac ión  de los con d i 
c ionamientos  iden t i f icados  que  faci l i te 
el d i seño  de l ineas de acc ión  e n c a m in a 
das a enf ren ta r  t ales l imi tac ione s .  3) 
Organizar  y prom ov er  ta lleres  de re f le 
xión y anál is i s  a part i r  de la in formación  
obtenida que  permi tan  t razar  l íneas de 
acc ión or ien tadas  a la soluc ión  de los 
problemas  ident i ficados .

El campo de aplicación de los resulta
dos: Docenc ia  un iversi ta r ia ,  ex tens ión  
universitaria,  análisis sociológicos reg io
nales.

Orientación de la enseñanza  de 
la lengua materna

I n v e s t i g a d o r e s :

J u s t o  A b e l  M o r a l e s  A l v a r e z  

Licenc iado  en F iloso fia  e Idiomas,  
Univ. P edagóg ica  y Tecno lóg ica  de 
Colombia. E specia lizado  en L ite ra 
tura  H ispanoam ericana , Insti tu to  
C aro y Cuervo. D ia lec to lo g ía  y 
Linguistica H ispanoam ericana, In s 
ti tu to  Caro y Cuervo. Ph. D. en 
Lingüística, Univ. Esta ta l de Moscú.

M a r í a  T e r e s a  C o r t é s  d e  M o r a l e s  

L icen c ia d a  en E spaño l,  Univ. 
P edagógica  N acional.  Ph. D. en 
Lingüística, Univ. Esta ta l de Moscú.

La ens eñanza  de la l engua materna 
se ha reduc ido  a repe t ic ión  me mor ís t ica  
de normas gramaticales y al conocimiento 
de pr inc ipios formales  de lenguaje  sin la 
menor  preocupac ión por  la comunicación  
e in te racc ión  social .
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El ob je t ivo  general  es cont r ibu i r  al 
mejoramiento  cual ilativo de la ens enan/a  
de la lengua materna orientada al de sar ro
llo de la capac idad  de in te racc ión  social  
comunica t iva  de los esco la res  en la e d u 
cac ión  básica de nues t ro  país.

Los ob je t ivos  e spec í f ico s  son: 
l) proyec ta r  y procesar  los pr inc ipios  
te-r icos comun ica t iv os  del lenguaje ul 
desarrollo de la competencia comunicativa 
de los escolares. 2) Configurar  estrategias 
temáticas  com uni ca t iv as  integradas para 
el desarrollo de las habilidades de escucha, 
expresión oral,  lectura y expresión escrita 
y la p roducc ión  y comprens ión  del d i s 
curso en general .  3) Estudiar  el contex to 
soc iocduca l ivo  de las comun idades  en 
donde  se l levan, a cabo  la invest igación.
4) D e s a n i d a r  ta inves t igación como 
miembros participantes del contexto socio
educa t iv o  de la comunidad  invest igada.
5) Eva lua r  los resu l tados  soc iocomuni  
cat ivos y los avances  di los e lementos 
teóricos.

Cuatro discus iones  axiológicas  
en capacidad valoraiiva  

de estudios

I n v i í x t j u a d o r :

Li;uni;i, A rias üiiti í :hhhz

El ob jetivo general es asimilar, generar, 
ponera prueba y evaluar conceptos,  princi
pios  y procedimie ntos  que  permi tan a 
los es tud ian tes  que par t ic ipen en las 
d i scus iones  previstas  a lcanzar  un d e s a 
r rol lo cons iderab le  de sus capac idades  
valorat i  vas.

Los objet ivos especí f icos son : I) 
Hacer  un d ia gnós t ico  inicial  de te n d e n 

cias favorables  y n ive les y grados  del 
pensamiento  moral  de es tud ian te s  de I y
V semes t re  del Programa de L in gü í s 
tica y Li teratura en el p r imer  per iodo 
académico  de 1992. 2) Orien ta r ,  o rg a n i 
zar y coordinar las discusiones axiológicas 
de tal manera  que  cada  par t ic ipante  p r o 
fundice y amplíe ,  a t ravés de el las,  su 
conciencia crítica ile las tendencias valora- 
bles propias ,  las de sus compañeros  y las 
del mundo actual. 3) Elucidary seleccionar, 
median te  conf rontac ión  diulógica,  los 
pr inc ip ios é t icos  que pueden  ser  más 
adecuados  para or ienta r  el desarrol lo  
persona l,  famil ia r,  comuni t a r io  y social .
4) Prec isa r  con los e s t u d ia n t e s  los 
procedimientos  y acc iones  que pueden 
serv i r les  para in te rna l izar  los pr incipios  
ét icos seleccionados.

Experiencia pedagógica  kacia la 
escuela di ferente  en Rivera -Hui la

I n v i s t i c a d o h k s :

Al HA Luz QlllNThRO ChaKKY 
L icenciada  en Educación Psien tú 
g tea. Punía# ógica y A tint in istra cián, 
Univ. Ptrtiaf¡rif¡ica Nacional. Mués  
iría en C ienc ias  de la Educación .  
Univ. Santo  Tomás.
Jn.vós MahIa Viiiai Akias 
L icen c ia d o  en A d m in is tra c ió n  
Educativa , Univ. Surco lom hiana .  
M affister en A d m in is trac ión  y Pía 
ne ación Educativa , Univ. d e l  Valle.

El ob jet ivo  general  es cons t ru i r  un 
modelo  de escue la  d i fe rente f u n d a m e n 
tada en c inco ejes: educac ión  más in te 
gral ,  más demo crá t ica ,  más  agradable ,  
más c ient í f ica  y más  humana .



O B J E T I V O S  E S P E C ÍF IC O S :
1) Lograr  que las personas  c rezcan 

en a u to no m ía  med ian te  la cons t rucción 
del gobierno  escola r .  2) Lograr  que la 
pedagog ía  sea m á s  act iva  median te  la 
aplicación de modernas metodologías para 
el de sar ro l lo  del p roceso  educa tivo .  3) 
Logra r  un inc re m en to  en la democrac ia  
m ed ia n te  la pa r t ic ipac ión  en act iv idades 
de la v ida  esco la r ,  la toma de decisiones 
y la apropiac ión  de  resul tados.  4) Lograr  
un ac e rc am ie n to  e inter relación  cada 
vez más  adecuado  entre la escuela y el 
m ed io  soc ia l  y ecológico mediante el 
t raba jo comuni ta r io ,  las ce lebraciones 
c o m un i ta r ia s  y las campañas verdes.  5) 
Logra r  que  cada docente ordene su escala 
de va la re s  mediante la ref lexión  p e rm a 
nente  de su quehacer como persona  y 
como maestro.

Campo de apl icación  de los resu l ta 
dos: Administración Educativa, Desarrollo 
Comunitario, Democracia Local, Docencia 
Universi tar ia,

La Narrativa de Gabriel García 
Márquez

I n v e s t i g a d o r :

L u i s  E r n e s t o  L a s s o  A l a r c ó n  

L ic e n c ia d o  en E spañol,  Univ. 
P edagóg ica  N aciona l y  M agis ter  en 
Litera tura  H ispanoam ericana  de la 
Univ. Javer iana .

En la reg ión ,  en la U SC O  no hay 
eslutf ios sob re  el m á x im o  novel i s ta  
co lo mb iano .  En el paí s,  en genera] ,  se 
ha ub icado  la narra t iva  de  G ABO a partir 
del e fecto  maravi l loso  de la hipérbole 
tales son los casos de  Mej ía Duque  y 
Ernesto  Wolk en ing .

Los ob je t ivos  son: 1) Escr ib i r  10 
ensayos sobre la obra nari üva  de Garc ía  
Márque z  que  s i rvan  para a p un ta la r  pio-  
cesos de par t icu la r idad  nac iona l ,  a la 
vez qi>e rel ieve sus dotes  l i t erar ios,  d i f e 
rente a lo h iperból ico  ya am pl ia me nt e  
seña lado.  2) Susc i ta r  po lémi ca  en torno 
a las apreciaciones crí t icas que  han ab u n 
dado sobre  la obra  de GA B O .  3) Rendi r  
t r ibu to,  a a lguien  que  tan to  ha apor tado  
al p roceso  plural is ta ,  democrá t ic o  y de 
recuperación de au tent ic idad en la Nueva  
Co lomb ia  que anhe lamos .  4) Dejar  un 
mater ia l  de consul tu  para el p rofesorado  
y es tud ian ta do  s imi l ia r  al que  logró el 
autor  con sus  ensayos publ icados por  la 
Univers idad  Naciona l de Colombia ,

Los campos  de apl icac ión  de los 
resultados son: crítica literaria, sociología 
de la l i t eratura,  l i te ratu ta  co lo mb ia na  y 
l i t e ra tura  h i spa noa me r ic ana .

Curriculo y calidad de la 
educación superior en Colombia  

( I I  Fase)

I n v e s t i g a d o r :

N h l s o n  E r n e s t o  L ó p e z  J i m é n e z  

Docente, Dpto. de Sicopedagogia
t

Traba jo  i n t e r — in s t i tu c io na l  e 
in te rd is c ip l in a r io  que  a v an za  en la 
configuración de alternativas curriculares 
producto de procesos  de invest igación  y 
eva luac ión  pe rm anentes .

Objetivos: 1) Confrontar la propuesta 
cur r icu la r  a l te rna t iva ,  ca rac te r izada  por  
la per t inenc ia  soc ia l  y la per t inenc ia  
académica ,  en es truc turas  c u r r i c u l  res 
vigentes  en las en t idades  educat ivas.  2) 
Propiciar la creación de espacios de reflexión,



106 paitos#
aná l i s i s  y c uc s t io nam icnt o  que garant i-  
ccti la re conce p tu i j  i / a c ión  y reor ienta-  
e ión cur r i cu l a r  de acuerdo con los p r in 
c ip ios  y ohje t ivos  insi i iucionales.  3) 
Cont r ibu i r  a la conformación  de  c o m u n i 
dades  académ icas  que permi tan avanzar  
orgáni came nt e  hacia el logro de niveles 
óp t imos  de cal idad y excelenc ia  de la 
lahor  desar ro l lada  en lu Educac ión  S u
per ior  en Colotnhia.  4) Di fundir  los 
resu l tados  de la inves t igac ión,  median te  
lu e laboración de una publ icación escrita,  
con el fin de garan t izar  cont inu idad  y 
pe rmanencia  del p roceso  ade lan tado.

E S T A D O  A C T U A L :
Se avanza  en la p rogramación  y d e 

sar ro l lo de cua t ro  Seminar ios  Tal leres  
Regiona les ,  d i r igidos espec í f icamente  a 
los v ice- rcctores  académicos o directores 
a cadémi cos  de las ins t i tuc iones  de e d u 
cación superior  de las zonas de Antioquia,  
Valle,  Viejo Caldas  y Bogotá,  en donde 
se trabajará colectivamente,  los conceptos 
de Núcleo temático y problemático, docen
cia integral ,  cur r ícu lo  comp rehens i vo ,  
plantación estratégica del currículo, modelo 
pedagógico  in tegrado,  etc.

P R O D U C T O S :
Los resul tados  hasta ahora ohteividos 

perin¡ten reseñar:  1.- Curr ícu lo  y c a l i 
dad de la educac ión  en Colombia .  Texto 
publ icado  por Colc icnc ias  e ICF-'ES en 
1989 2.- Aproxi mació n  d iagnós t ica  al 
p roceso  de d i seño,  desar rol lo  y eva lu a 
ción t u r r icula r  en la educac ión  superior  
en C o lo m b ia .  Co nfe re nc ia  escri ta .
3 . -Propuesta cur ricula r fundamentada en 
procesos  de per tenencia  social  y per te 
nencia ac adem iza ( Aperluray Flexibilidad 
Curr icu la r ) ,  Co nfe re nc i a  escr i ta .  4.- 
P laneución Es t ra tég ica  del  Curr ícu lo  
( A p r o x im a c ió n  inic ia l ) .  C onfe re n c i a  
escri ta.

R E S U L T A D O  F I N A L :
Se espera  con la co laborac ión  de 

ICFES y Colciencias,  la edición del texio, 
d i r igido a la com un ida d  univers i tar ia  
nacional  e in te rnaciona l ,  en donde se 
p lan teen las bases  con c e p tu a le s  y 
ep is temológicas  del proceso cur r icu lar  
como una acción eminentemente  inve s t i 
gativa sopor tada por acc iones  de pla- 
neación est ra tégica.  Se persigue con 
este es tudio invest iga tivo ,  deb il i ta r el 
ca rá c te r  de proceso  ¡nsi rumcuia l  e 
instriK'cional que ident i fica  la s i tuación 
cur r icu la r  actual  en los diversos niveles 
del sec tor  educat ivo colombiano,

F E C H A  D E  C U L M I N A C I Ó N :
Se t iene prev is to  en t regar  los r e su l 

tados f inales en lebrero de 1994.

Cosmovisión polí tica en la obra 
de Gabriel García Márquez

I n v i - m i c m í o k :

N o k u i í k t o  I s i s u a s t y  1 * i  a / a

El ob je t ivo general  es caracter izar  
la cosmovis ión  pol í t ico-ideológica  en la 
obra de Gabr ie l  Garc ía  Márquez  a part i r  
de Cien años de Soledad ,  o lo que podría  
l lamarse su obra de niadure/. .  Ello i m 
pone la necesidad de ident i f icar  página 
por página,  cap ítulo por capí tu lo ,  los 
temas po l í t i cos  dominantes  en cada una 
de las obras,  y de Indas ellas en con junto. 
Dicho en otros té rminos ,  la id en t i f ic a
c ión de la temát ica polít ica y la búsqueda 
de su ar t icu lac ión est ruc tura l  com o un 
lodo, es el objet ivo espec í f ico de interés 
anal ít i co der ivado  del ob je t ivo general .
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F a c u l t a d  d e  

I n g e n i e r í a  

D iseño de una red de 
computadores  comunicados  

por  satélite

I n v e s t i g a d o r :

J e s ü s  A n t o n i o  M o t t a  M a n r i q u e

Ingeniero de Sistemas. Univ. Distrital

El ob je t ivo genera l  es la ob tenc ión 
de un mode lo  óp t imo de comunicac ión  
entre computadores con señal colisionante 
y no col is ionante.

Los ob je t ivos  espec í f icos  son:
1) Obtenc ión  de un modelo  matemát ico  
que  aproxime  el c om por ta m ie nt o  de una 
red real que  se comun ica  a t ravés  de 
microondas .  2) Obtenc ión  de un modelo 
de s imulac ión  que ver i f ique  el modelo  
matemático obtenido.  3) Determinac ión  
de un protocolo  adecuado  de c o m u n i 
cac iones.

Los camp os  de apl icación  de los 
resul tados son: Invest igación,  Docencia,  
Extens ión ,  Informát ica ,  Te lemá t ic a  y 
Te l ecomunicac iones .

Manejo y grado de contaminación  
de vertimientos industriales en Neiva 

y la indus tr ia  del  petróleo

I n v e s t i g a d o r :

J a i m e  R o j a s  P u e n t e s  

Ingeniero  Q uímico. Univ. N a c io 
na l  de C olom bia

El ob je t ivo  genera l  es  real izar  un 
inventar io de las act iv idades industr iales 
en Nei va y los sectores petrolero y cafetero 
del depar tamento  del Hui la ,  enfocado  
principalmente hacia el manejo del recurso 
hidrico.  Los objet ivos  especí f icos  son:
1) Ident i f icar  el ma ne jo  de residuos 
l íquidos  y los usos  de los cuerpos  re cep
tores de  aguas indust r ia les y domés t ic as  
en el á rea de in fluencia  del  es tudio.
2) Caracter izar  parámetros  f í s ico-quími
cos y bacte riológ icos en mues tras de 
residuos  l íquidos industr iales en aquellas 
industrias que presentan indicios de mayor  
contamin ac ión .  3) Es tab lecer  el g rado 
de cumpl imien to  del Decre to 1594 de 
1984 para el sec tor  indust r ia l  de Neiva  
y la indus tr ia  pe trole ra  y cafe te ra  del 
Huila.

Los campos  de apl icac ión de los 
resul tados:  Hidro logía ,  sa lud públ ica,  
recursos  na tura les,  docenc ia  un iv ers i 
taria,  gest ión de Servicios  públ icos .

Taxonomía y jo r m a s  de vida del 
orden Tr ichoptera  ( Insecto)  en 
ecos is temas  de corr ien tes  del  
departamento del Huila

Í n v e s t i o a p o r :

M a r i o  S á n c h e z  R a m í r e z  

Licenc iado  en B io log ía  y Q uímica.  
Univ. Nacional de Colombia. Magiste r 
en Biología. Univ. de los Andes.

Los objet ivos son: 1) Ident if icar  
especies  del orden  Tr ichopte ra  localiza-  
bles en las cor r ien tes  represen ta t ivas  de 
las d iversas reg iones  del depar tamento  
del Huila,  lo mismo que  com plem en tar
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aspec tos  de sus n ichos ecológicos y es ta 
blecer  su desar ro l lo  poblacioiial  junto 
con otros grupos de inver tebrados  a c u á 
ticos pr edominantes  en el habitat  de q u e 
bradas y r íos de cauda l  l imitado.  2) 
Establecer genero y especie de los Trichop- 
tera reco lec tados .  3) Ident i f icar  las 
ac t iv idades  a l iment ic ias  pre dominantes  
en los t ipos de Tr ichoptera  y 4) Descr ibir  
a lgunas  re lac iones eco lógicas  que e s ta 
blecen las poblac iones  de estos insectos.

El cam po  de ap licac ión de los r e su l 
tados: Ecosistemas regionales,  Entomolo
gía Genera l ,  Biodivcrs idad,  Docencia  
Universi ta r ia .

Adaptación de sistemas de producción 
para evaluar potencialidad de zonas 
áridas y semiár idas  del norte del 
departamento  del Huila.

I n v e s t i g a d o r e s :

I n q . M s c . C a r l o s  E m i l i o  R k i n a  

H i j o o  I b s k n  Z a m i i r a n o ,  J a i r o  P e k i í a , 

O r l a n d o  M a y o r g a , R o d r i g o  P a c h ó n , 

F a q i o  S a l i n a s ,  A r t u r o  C a m a r g o , 

H i j g o  R i-s t r e p o  v A l f r i - i h i  O í a v a  

P rofesores  de la F acu itad  de tni¡e 
niería. in s t i tu to  de In ves t igac iones

P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
Dentro de los aspectos previstos desde 

19R2 en el plan de dcsar ro l lo dc l  de pa r t a 
mento del Huila y en lo referente a progra
mas  y proyec tos  para la zona plana se 
contemplan  el estudio de la potencial idad 
de amplias áreas consideradas como áridas 
y/o setni. tridas loca l izadas  al nor te cuya

cuanli l ' icación no lia s ido  es tab lec ida ,  al 
igual que su ca tcgo r i / ac ió i t  de aridez..

Objet ivos del proyecto: 1) Recopilar,  
anal izar ,  inte rpre ta r  y ac tu a l i zar  in fo r 
mación de recursos hiólicos,  físicos y 
soc ioeconómicos  exis tentes en las zonas 
á ridas  y semiár idas  del norte del d e p a r 
tamento .  2) Del imi ta r  con base en 
parámetros técnicosc! área total incluidas 
como zonas ár idas en el depa r tamen to  
del Huila.  3) Es tablecer  programas  de 
invest igac ión que estén l igados a la e v a 
luación de la potencial idad de estas zonas.

Plan úe uso y manejo del agua

I n v i -v u g a i h i k :

I n c . Ac;r. M .  Se. Huuo R e s t r i b o

Cada vez. es más impor tante y se 
acoge como  necesidad  adecuar  pura pr o 
duc ir  en óp t imas  condic iones.

Las Tilicas cercanas  a la Granja de 
la Univers idad  no han desar ro l lado  una 
adecuac ión  de t ierras con los cr iter ios  
técnicos apropiados que pueda ser  e j e m 
plar izado por los agr icu l tores  vecinos .

Los ohjet ivos  san  1) Determinar 
la c las if icación de sue los  con fines de 
r iego y drenaje.  2) Ver i f icar  el plano 
topográf ico.  3) Diseñar  la red de riego 
y drenaje 4) Def inir  el plan de a d e c u a 
ción de t ierras.  5) Defini r  la dis ' r ihu- 
c ión predial  y el plan viat para la Granja.

C a m p o  de ap l icac ión :  Sec tor  
agropecuario  y adecuación de tierras.
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Plan de uso y mane jo  de suelos.  
Programa de divers i f icación con 

f ru ta les .

I n v e s t i g a d o r e s :
C a r l q s R h n a G a l e a n o . I n g . A g r ó n o m o , 

M. Se.
R o d r i g o  A l b e r t o  P a c h ó n  - J a i r o  d e  

J e s ú s  P e r e a ,

Profesores  de la F acu ltad  de ln~ 
gente  ría

Las zonas de producc ión  cercanas  a 
la Granja de la Univer s id ad  t ienen gran 
t radición en la p roducc ión  de ar roz y 
sorgo comoculüvos principales. Los costos 
de producción  de estos no permi ten su 
compe tenc ia  en mercados  in te rnac iona
les. Además  el de te r ioro del suelo por 
procesos  de mecan izac ión ,  mal manejo 
de agua  y usos  ind isc r imina dos  de agro- 
qu ímicos  es muy marcado.  El proyecto 
p lantea  inic ia lmente  un plan previo  de 

Él adecuac ión  que  permi ta  es t ruc turar  el 
plan de uso y manejo  de los sucios,  el 
agua a par ti r  de s is temas  de r iego la 
vege tac ión  para mit igar  el impac to a m 
biental  y formular  el es tab lec imiento  de 
f rutales  como a l te rna tiva de producción  
para l l egar a m ercados  in te rnac iona les .  
La fase inicial contempla el establecimiento 
de tres hectáreas  de mango con las varie-  

gf dades  Toramy Atkins ,  Kent y Haden y 
con s i s tem as  de r iego  a pres ión con 
moda l idades  de goteo y microaspersion.

El objetivo general es promover como 
alternativa un programa de producción  
con frutales para impulsar la d iversifica
ción en la zona del A lto Juncal.

Los objetivos específicos: 1) Estable
cer con tecnología  avanzada cu ltivos de 
mango (M ongifera Indica) variedades

Tommy A tkim s.K enty Herden. 2) Impul
sar investigación  en parámetros de: den
sidad de siem bra, fertigación , evalua
ción de sistem as de riego, determ inación  
de láminas de rigo entre otras. 3) Transferir 
tecnología a partir de labores de extensión.

Campo de aplicación: Sector agro
pecuario.

Desarrollo de un área de Manejo  
especial con cobertura de vegetación 
nativa en la granja de la USCO

I n v e s t i g a d o r :

M a r i o  S A n c h e z  R a m í r e z  

Licenciado  en B io log ía  y  Quím ica ,  
Univ. Nacional, M ágisteren Biología, 
Univ. de Los Andes.

La neces idad de pr opender  por  un 
desar rol lo  autosos tenible  en proyectos  
de producc ión,  implica que  los es tudios  
de impacto  ambienta l  sean cada vez más 
obl igator ios  y conl leven  a la rac iona l i 
dad en el uso e implementac ión  de tecno 
logia.  La ausenc ia  de me canismos  de 
control  y pro tecc ión  han dado lugar  a 
acc iones espontáneas  de a lterac ión a m 
biental ,  tales como las quemas frecuentes,  
tala de á rboles  y a rbustos,  los cuales han 
reduc ido cons i derab lemente  esas pob la 
c iones  hasta casi  la desapar ic ión.  Es 
necesario orientar  act ividades y recursos 
para res tablecer ,  conservar  y favorecer  
el desar ro llo suces iona l ,  en pequeñas  
áreas de manejo especial ,  representat ivas 
del ecos i stema natural  au tosus ten tado  
carac ter ís t ica de la región.

Objet ivo:  1) Proponer  el e s tab l ec i 
miento  de pequeñas  á reas  de manejo  
espec ia l  en la Granja  de la U SC O  que



favorezcan  el desarro llo  de la cobcrlura 
nativa.  2) riic..itifu tracciones que permi
tan la conservac ión  y el desarro l lo  de 
mues t ras  de ecos i s temas  propias  de la 
región.  3) Es tablecer  pre l imi namie nte  
recursos y condic iones  opera t ivas para 
e jecu tar  act ividades de conservac ión  y 
cont rol  de impactos  ambienta les  sobre 
componentes  de las comunidades bióticas 
que se es tablecen  na tura lmente  en la 
zona del Alto Junca l.

Campo  de apl icación:  Sec tor  a gr o 
pecuario.

Secador de granos por aire caliente  
fo r zado  y radiación solar dtrecta,  
combinada y al terna

I n v e s t i g a d o r e s :

O r l a n d o  G u z m An  M a n r i q u e  

Ingen iero  A g r íco la  de ¡a USCO. 
Espec ia lizado  en p ro d u c io s  agro  
alimenticios del Instituto Agronómico.

G e r m An  V i* ; a  yCakmen Ai jua  B<h ache 
E stud ian tes  de Ingen ier ía  Agríco la  
de la USCO

Los productos  de granos enf rentan 
d i f icu l tades  en el secamien to  por  las 
al tas  prec ip i tac iones  que se presentan 
en la época de cosecha.

El ob je t ivo  general  es diseñar ,  c o n s 
truir  y evaluar  un protot ipo de secador  
que  uti l ice energ ía  so la r  y convenciona l ,  
comb ina da  y al terna.

Los ob je t ivos  espec í f icos  son: 
1) Diseñar ,  cons t ru i r  y eva luar  un Ínter- 
c a m bia dor  de ca lor  que  se adapte  a la 
u t i l i zación  de energ ía  que  proviene  de la

combust ión de residuos  de cosecha:  tusa 
de maíz,  baga /o  de caña,  lamo de cereales 
y !eña. 2) Diseñar ,  cons t ru i r  y evaluar  
un secador  de t ipo es tac ionar io de fondo 
p lano que func ione  mediante  la u t i l i z a 
ción de aire cal iente y rad iac ión solar  
s im ul tá nea  por  e fec to  in vernad ero .
3) Eva luar rendimiento  de secado  clcl 
protot ipo.  4) Con s t r u i r  en la g ranja  de 
la US CO  un protot ipo de secador  que 
sirva de modelo  re fe rcncial  y como e l e 
mento de prác t ica  c inves t igac ión  en 
secado  de productos  agr ícolas.  5) E vi 
tar que  pequeñas  producc iones  de granos 
de la Granja  de la USCO se de te rioren 
por  falla de secado .  6) Prog ramar  y e j e 
cutar eventos de capacitación sobre secamente) 
de granos.

Diseño y Construcción de un 
coprocesador de señales  en 

t iempo real para una PC-AT

I n v e s t i g a d o r e s :

J u r g e  A n t o n i o  P w .a n I a  P u e n t e s  

Ingeniero Electrónico Univ. Distrital 
de Bogotá. M agis ter  en Ingen ier ía  
Electrónica Univ. Nacional de México

E d i l h e r t o  P o i . a n I a  P.
Ingen iero  E lec trón ico

El ob je t ivo genera l  es const ru ir  una 
tarjeta de c o p r o c e s a m L n l o  de seña les 
para un com pu ta do r  persona l PC-AT,  
ut i l i zando un procesador  digital  de s e ñ a 
les óp t im o y eva luándola  con ap l ic a 
c iones  rea les  med ian te  a lgo r i i mos  
desar ro l lados  en el PDS.

Los ob je t ivos  espec í f icos  son:
I) Desar rol lar  una arqui tectura de copro- 
cesamiento  para el p rocesamie nto  d i g i 



tal de señales de un computador PC-AT.
2) Implementar aplicaciones prácticas 
que permitan resolver un algoritm o de 
PDS. 3) Contribuir al desarrollo científico  
y tecnológico del pafs en el área de 
arquitectura de com putadores.

Como resultado final del proyecto  
se tendrá una tarjeta que se insertará en 
una de las ranuras de la PC -A T, actuará 
como una CPU H ost. Como parte in te
gral del proyecto se presentarán algunos  
ejem plos de ap licación  implantando a l
gunos algoritm os com o filtros FIR, IIR, 
FFT y otras necesarias en el procesam ien
to digital de señales. Se describirán las 
características fís icas y eléctricas de la 
tarjeta, com o: d im ensiones, peso, con 
sumo de corriente (activada y desactivada) 
por fuente de voltaje, direccionam iento  
de m em oria y de puertos utilizando  
configuraciones y software de manejo 
entre otros.

Flora de los municipios  de 
Rivera y Palermo

I n v e s t i g a d o r :

F a n n y  L l a n o s  H.

Conform e al estado de desarrollo  
del proyecto los resultados parciales a la 
fecha se discrim inan así: para un total 
de 14 excursiones realizadas, se  reco lec
taron 1395 muestras que corresponden a 
66 fam ilias, 175 géneros, 169 esp ecies  
de plantas superiores; 6 fam ilias, 6 g é 
neros, 9 e sp ec ies  de Pterydophytos 
(H elechos) y 46 m uestras, sin determ i
nar, de m usgos.

Las com puestas, legum inosas y 
m elastom aláceas son las fam ilias que

presentan el mayor número de espocics  
con 28, 15 y 7 respectivam ente.

Es común a am bos m unicipios el 
estado de deterioro de la vegetación, 
afectada por los procesos erosivos in
tensos, la expansión de la frontera agrícola 
y la co lon ización , entre otros, de tal 
forma que, el ca lifica tivo  de m unicipios 
verdes es casi una ironía.

La mayor parte de la zona estudiada  
está clasificada com o bosque seco  tropi
cal, bosque muy seco  tropical y transi
ción entre esas zonas de vida, aunque en 
ambos m unicipios encontram os reg io 
nes, más restringidas, pertenecientes a 
otras zonas de vida.

Plan de manejo de microcuencas  
Hobiío - Pescador

I n v e s t i g a d o r :

A l f r e d o  O l a y a  A m a y a  

L icenc iado  en B io log ía  y  Ouímica,  
Univ. delTolima. Magister en Recursos 
R enovables ,  Univ. de C osta  Rica.

El objetivo general es elaborar un 
diagnóstico y formular el respectivo plan 
(Je manejo integral para las microcuencas 
El H obito y El Pescador, localizados en 
el m unicipio de El Hobo.

Los ob jetivos e sp ec ífico s  son: 
1) Generar experiencias de in vestiga
ción y de p lanificación asociados a la 
docencia, con el propósito de fortalecer  
la Facultad de Ingeniería de la U niver
sidad Surcolom blana en la form ulación  
y ejecución de proyectos sobre manejo 
integral de m icrocuencus. 2) Identificar 
y describir las características b iofísicas



y soc ioeco  nómicas  predominantes de 
las microcuencas El Hobito y El Pescador.
3) Ident i f icar  y descr ib ir  los princ ipa les 
problemas ,  neces idades  y aspectos  pos i 
t ivas de cada una de las microcuencas.
4) Dete rm ina r  las carac te r í s t icas  h id ro 
lógicas ,  usos y cal idad del agua de las 
mic rocuencas .  5) De terminar  el uso 
actua l ,  uso potenc ia l ,  conf l ic tos  de uso 
y uso recomendable  del sue lo,  con fines 
agr í co la s ,  pecua r ios ,  fores ta les  y 
agrofores tales .  6) Recomen da r  m eca 
n ismos  de concer tación  para la coor d i na 
ción y e jecuc ión de los proyectos  que  se 
p ropon gan  en et plan de manejo  para 
cada una de las microcuencas.

Campo  de apl icación  de los resu l 
tados: Planificación Regional,  Desarrollo 
Regional ,  Recursos  Naturales ,  Conf l icto 
Social ,  Docenc ia  Universi tar ia.

Manejo  de pos tcosecha  y eva lua 
ción de calidad de productos  

altamente  perecederos  en Neiva

I n v e s t i g a d o r :

C a r l o s  E m i l i o  R e i n a  G a l e a n o  

Ingen iero  A grónom o , Univ. N ac io 
nal. Biólogo, Univ. Nacional. Magister 
de Fisiología de Cultivos. Univ. Nacional

Los  obje t ivos  del es tud io  son: 
1) Evaluar perdidas posteosecha en frutas, 
hor ta l izas  y legumbres  desde  la cosecha  
hasta el consumo en Neiva.  2) Establecer  
la etapa  del mercado  en que se producen.
3) Estab lecer  medidas correct ivas  que 
d i s min uy an  las pérdidas.  4) E v a l u a r l a  
ca l idad de  los productos  y la normati -  
v idad legal  ex is ten te  en el país.
3) Pr oponer  el es tab lec imiento  de una

red de frío para Neiva que permita manejar 
más adecuadamente  estos productos .

Diagnóstico y al ternativas  de 
mecanización agrícola en zonas  

de economía campesina en 
Garzón Huila

I n v e s t i g a d o r e s :

J u l i á n  C i í s a r  V e l A s q u e z  

Ing. A grónom o, Univ. Nacional de *  
Colombia. Especializado en Maqui  
naria Agríco la . Univ. Politécnica  
de M adrid  (España)
R a p a e l  P a t a r r o y o  C.,  H i j m h e r t o  

Q u i z a  C. ,  A l b e r t o  V a i .d e k r a m a  C. 
E stud ian tes  de Ingen ier ía  A gríen la

El obje t ivo  general  es e laborar  un 
diagnóst ico  de los procesos  productivos,  
de cosecha y de postcosecha  referidos a 
la me canizac ión  agríco la  en predios  con 
extensiones menores de 20 hectáreas  en 
zonas de economía  campes ina ,  ubicadas  i r  
en Garzón

Los obje t ivos  espec í f icos  son:
1) Es tab lecer  los t ipos de máquinas  y 
equipos agr ícolas  de uso más frecuente,  
exis tentes en la zona de estud ios .  2) S e 
leccionar  y recom enda r  a l te rna t ivas  de 
mecanización para estas zonas basados 
en: aspectos sociológicos,  requerimientos 
técnicos, equipos existentes en el mercado 
y anál i sis  de cos tos en función de r end i 
mientos  esperados.  3) Determinar  las 
máquinas,  equipos y s i s temas  de trabajo 
que permi tan la p rotecc ión  y co n se rv a 
ción de los sue los  de  las microcuencas  
ubicadas  en las veredus  de Garzón ,  a 
par ti r  de las práct icas  em ple ada s  por  el 
productor en lo relacionado con el laboreo 
del suelo.


