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S i  b ie n  la  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c ia l  y  é t i c a  d e  la  
U n i v e r s i d a d  es  co n  e l  c o n o c im ie n to ,  s u  
c o m p r o m i s o  p e r m a n e n t e  y  c e r c a n o  e s  c o n  la  
re g ió n .  Un e s p a c io  i m p e r c e p t i b l e  d o n d e  s e  
c o n c r e t i z a  la  m i s i ó n  i n s t i t u c i o n a l  c o n  los  
i n t e r e s e s  d e  la  c o m u n i d a d  r e g io n a l ;  los  
a c o n t e c i m i e n t o s  n a c io n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
t o d a  í n d o le  a s í  lo  e x ig e n  ( a p e r t u r a  e c o n ó m i c a  y  
s o c ia l ,  la  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  la  m o d e r n i d a d ) ,  e s  
u n a  n u e v a  y  s u p e r i o r  d i m e n s i ó n  d e  la  s o c i e d a d  
c o lo m b i a n a  q u e  r e q u ie r e  e x p lo r a c ió n  c o n t i n u a ,  
d e s c r ip c ió n  d e t a l l a d a  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  
p r o y e c t i v a ,  u t i l i z a n d o  to d o s  los a p o y o s  
e p i s t e m o ló g ic o s  e i n s t r u m e n t a l e s  d e  la  c i e n c ia  y  
la  t e c n o lo g ía  a  n u e s t r a  d i s p o s i c i ó n ,  
" s e n s i b i l i z a n d o  e l  o l f a t o "  d e s d e  la  U n i v e r s i d a d  
p a r a  c o m p r e n d e r  i n t e l i g e n t e  m e n t e  c ó m o  se  
d e s e n v u e l v e  la  c u l t u r a  e n  u n  a m b i e n t e  c a m b i a n t e  
y  c o n t r a d i c t o r i o  c o m o  e l  d e  la  r e g ió n  
s u r c o l o m b i a n a ,  u n a  r e g ió n  d e  i n m e n s a s  
p o t e n c i a l i d a d e s  y  p e r s p e c t i v a s  e s t r a t é g i c a s .



L a  p r e s e n t e  e d ic ió n  d e  la  r e v i s ta  i n s t i t u c i o n a l  d e l  
C I D E C  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i to  o fre c e r  d e s d e  n u e s t r o  
" n i c h o " ,  d i f e r e n t e s  e la b o r a c io n e s  te ó r ic a s  y  
r e s u l t a d o s  d e  i n v e s t ig a c ió n  q u e  d e b e n  s e r  
e n t e n d i d o s  c o m o  la  "m i r a d a  m u y  p a r t i c u l a r "  q u e  
h a c e  c o t i d i a n a m e n t e  la  U n i v e r s i d a d  S u r c o l o m b i a n a  
s o b r e  la  r e g ió n  co n  e l  f i n  d e  e s ta b le c e r  y  e x t e n d e r  
n e x o s  c o m u n i c a n t e s  con  to d a s  la s  p e r s o n a s  e 
I n s t i t u c i o n e s  q u e  b u s c a n  e l  m e jo r a m ie n to  d e  la s  
c o n d ic io n e s  y  c a l i d a d  d e  v id a  d e  la  r eg ió n  
S u r c o l o m b i a n a .  B u s c a  i n t e g r a r  la s  v o lu n t a d e s  
c o m p r o m e t i d a s  con  e l  d e s a r r o l lo  r e g io n a l .

U n i v e r s i d a d  y  R e g i ó n  se  c o n s t i tu y e  en  e l  p r i m e r  
r e g is t r o  s i s t é m ic o  d e  u n a  p a r t e  s u s t a n c i a l  d e  la  
o fe r ta  u n i v e r s i t a r i a  p a r a  la  re g ió n  s u r c o l o m b i a n a  
con  b u e n a  d i s p o s i c ió n  d e  á n i m o  y  t r a n s p a r e n c ia  
p a r a  m o m e n to s  i g u a l m e n t e  t r a n s p a r e n t e s , con  
i d e n t i d a d  y  c o m p r o m is o  i n s t i tu c io n a l .

E s  p o r  s u p u e s to ,  t a m b ié n ,  u n a  e x c u s a  p a r a  r e n d i r  
h o m e n a j e  p o s t u m o  a l  m a e s t r o  E s t a n i s l a o  Z u l e t a  y  
s u  p e n s a m i e n t o  n ó m a d e .

I n v i t o  a  to d o s  los  lec to res  d e  n u e s t r a  E N T O R N O  
p a r a  q u e  i n v e s t i g u e m o s  c o n j u n t a m e n t e  la  R e g ió n  y  
la i m p u l s e m o s  h a c ia  e l d e s a r r o l lo  i n t e g r a l  q u e  
r e q u ie r e  p a r a  e n t r a r  a l  p r ó x im o  m ilen io .**

L u i s  H u m b e r t o  A l v a r a d o  C a s t a ñ e d a
R e c to r  U n i v e r s i d a d  S u r c o l o m b i a n a



U niversidad y  M od ern id a d

Conferencia presentada por el Maestro KSTA NISLAO ZULKTA 
a los profesores tle la Universidad Surcolombiana de Neiva, el 
21 de noviembre de 1989. Se publica este texto inédito como 
homenaje postumo.

\ ^ o y  a comenzar por algunas 
consideraciones sobre el desarrollo de 
la Universidad y las características de 
la modernidad. Es un tema que in
quieta muchísimo hoy, en muy diversos 
sitios, el desajuste entre las formas clá
sicas de la enseñanza universitaria y 
los problemas que se plantean en el 
mundo moderno.

Hay una parte de ese desajuste que 
podríamos considerar técnico; una 
inadecuación entre la formación y las 
necesidades profesionales. Es en ese 
punto desde luego, que se ha insistido 
en muchos sitios del inundo. Eviden
temente, este tema, en el que me voy a 
demorar muy poco a pesar de que ha 
sido el más tratado, es un tema que 
atañe a todas las universidades en su 
desarrollo, como ustedes saben, se está 
produciendo una transformación 
muy acelerada en las técnicas, cti los 
procedimientos, en los conocimientos, 
en las más iliversas disciplinas, de tal 
manera que la formación de una per

sona, tiene que ser la formación de una 
persona que al salir de la universidad 
consiga formación.

En ciertos campos, por ejemplo, un 
médico, en una especialidad cualquiera, 
a los pocos años de salir de la utiiversi 
dad, encuentra una gran cantidad de 
descubrimientos, nuevos procedimien
tos, nuevos conocimientos en su campo 
y si va a ser un gran médico tiene que 
ser un estudiante para siempre.

En muchos países la renovación 
técnica es tan acelerada que un exper
to en un asunto particular de la mecá
nica, es una persona que en cuatro años 
está desactualizada, necesita o regre
sar a la universidad, o haber tenido una 
formación que le permita una vez ter
minados sus estudios continuar estu
diando. Esta es una necesidad técnica 
y económica. Hay muchas empresas 
norteamericanas que hace poco hicie
ron un balance que dedica un porcen
taje inmenso de sus recursos a la reca
pa c i ta rá n  del personal.
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En todos los campos se ha visto en 
Colombia esa necesidad, también en 
ese sentido, nosotros estamos en la 
misma situación y en una situación más 
aguda en algunos campos porque 
nuestra propia sociedad va cambiando 
aceleradamente y aspiramos a que 
cambie más aceleradamente. Es decir, 
ustedes ven que los jueces han presen
tado unos exámenes, es decir, muchos 
estudiaron códigos que no están vigen
tes, han cambiado. Este fenómeno nos 
obliga a plantear un tema muy impor
tante en las consideraciones estraté
gicas de la universidad de hoy, ya no 
podemos considerar la vida de los indi
viduos dividida en dos grandes épocas: 
la época de los estudios y la época del 
trabajo. Ya esa división no es válida, 
no garantiza ninguna efectividad en el 
trabajo; ahora el estudio es el campo de 
toda la vida y la preparación no es sola
mente para acceder a un saber mínimo 
situado en los años finales y consagrado 
en un título, sino la preparación es pre
cisamente para estudiar siempre. Ahora 
se trata en cualquier campo de la for
mación de investigadores, de pensado
res y eso requiere un tipo de educación.

Consideramos que la educación que 
nos interesa en este sentido, es la forma
ción de una persona crítica, de un in
vestigador, un crítico, un pensador, un 
hombre con capacidades de hacerse 
preguntas, es decir, de hacer aportes, de 
plantearse problemas, es una persona 
que tiene que ser educada con un tipo de 
investigación que acentúe esa capaci
dad. Generalmente, no se tiene suficien
temente claro que no hay nada más im
portante que hacerse buenas preguntas.

Casi todos los llamados test de inteli
gencia, de muy diversa índole, fallan 
por una cosa, porque miden la inteli
gencia con las respuestas que alimen
taron a un texto y la capacidad de la 
inteligencia es la capacidad de hacerse 
preguntas, de hacerse buenas pregun
tas, de plantearse problemas. Ahora, 
este es un aspecto muy conocido en la 
teoría de la ciencia; hacerse preguntas 
en la ciencia, se sabe muy bien por la 
historia de la ciencia, que una pregunta 
buena es la que abre las grandes posibi
lidades, incluso la capacidad de hacerse 
una buena pregunta allí donde nadie se 
preguntaba por qué, por ejemplo, una 
piedra después de que yo la lance sigue 
su derrotero, parecía tan natural que 
nadie se preguntaba, sin embargo, cuando 
se preguntó Galileo, cuando planteó el 
problema, bien planteado desafió la ló
gica tradicional de la mecánica anti
gua según la cual una vez que termina 
la causa termina el efecto, en este caso 
termina la causa y sigue el efecto. En 
eso no tiene más respuesta que la Ley de 
la Inercia que permite cambiar toda la 
doctrina del movimiento de Aristóteles.

Galileo tuvo el talento de que lo 
que había que explicar era lo contrario 
por qué se detiene, por la resistencia del 
aire, por la tendencia a la caída y no por 
qué sigue, porque lo natural es que siga.

Hacerse una buena pregunta en un 
ejemplo muy sencillo o en miles de otros 
ejemplos en la historia de la ciencia, es 
la mayor capacidad, hacerse las pre
guntas sobre lo que se está viviendo, en 
el campo de las relaciones sociales, en 
el campo de su propia disciplina, ha



cerse preguntas pertinenetes que con
duzcan a hipótesis, que conduzcan a 
investigaciones. Una educación que 
prepare a gentes para pensar, para in
vestigar, no simplemente para repetir lo 
ya sabido, que no les transmitan solucio
nes sin haberles dado un campo para 
meditar los problemas, es la más fácil 
do dar.

Si queremos formar una cultura 
democrática, que es a lo que voy progre
sivamente a entrar, necesitamos formar 
una cultura crítica y una cultura crítica 
requiere un cierto tipo de educación que 
no sea dogmática, es decir, cuando no 
se nos enseña a pensar por sí mismos, 
cuando sólo se transmite el dato, el 
resultado como una autoridad.

Se puede enseñar geometría, arit
mética, dogmáticamente, es decir, si el 
hombre no es capaz de pensar por sí 
mismo el lema, sino que se atiene a que 
el profesor, o Euclides, o cualquiera, le 
diga y así tiene que ser; apréndase que 
menos por más da menos y si no le sale, 
pierde; eso es una educación dogmática.

De todas maneras, la actitud de no 
permitir que otro piense por sí mismo es 
la actitud que mata las posibilidades, 
que destruye, inhibe las posibilidades 
del investigador. La versión de la au
toridad que está detrás de un saber, el 
hecho de no entregar de antemano al 
que está aprendiendo lo probable, el 
hecho tic que la ciencia es debate y no 
se trata de verdades intocables, ese tipo 
de educación se requiere para formar 
una mentalidad crítica, el hecho de 
pensar por sí mismo es el tema mayor.

porque sino piensa por sí mismo, si uno 
no sabe en qué se funda, en qué forma 
se puede argumentar lo que uno está 
diciendo, no importa en qué materia 
esté, es igualmente dogmático, pensar 
por sí mismo es equivalente a pensar.

Ahora, un filósofo contemporáneo 
decía: el secreto de la ilustración es 
dejar pensar. Pero no se necesita nigún 
filósofo contemporáneo, por ahí co
menzó la filosofía, por ahí comenzó el 
racionalismo que está en nuestra tra
dición, porque nuestra tradición es grie
ga, es mejor que no lo neguemos. Es 
múltiple, pero en gran parte es griega.

Una conquista muy inicial del 
pensamiento científico consistió en la 
formulación de que lo único que vale en 
la ciencia es la demostración. Eli la 
ciencia no tiene cabida el criterio de 
autoridad, ninguna autoridad, la de la 
tradición, la de una persona, la de una 
figura, puede ser esgrimida como ar
gumento en una discusión científica.

Hace 2500 años, Sócrates le dijo a 
Gorgias, mira: lo que tu estás diciendo 
tiene el apoyo de muchas personas, 
por ejemplo de Homero y de muchos 
otros, pero eso no viene a cuento en la 
discusión, si tu trajeras aquí los siete 
sabios de Grecia y todos juraran que 
tienes la razrín, eso tampoco demostra
rla nada, lo que estás diciendo tendrías 
que demostrarlo tu.

Ese criterio tan antiguo, sigue 
siendo el criterio, pero a pesar de que 
fue visto hace tantos años, milenios, 
sigue siendo muy difícil de aplicar, la
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autoridad es más fácil, es más fácil 
algún tipo asi sea sutil de intimidación, 
que apelar a la argumentación y a la 
demostración, despertar el espíritu 
argumentativo, esa es una tarea muy di
fícil en la época contemporánea, porque 
en nuestro tiempo la época se ha hecho 
más compleja y el saber y las teorías 
científicas se han hecho tan complejas 
que una característica de nuestro tiempo 
es una tendencia muy excesiva sobre la 
cual existe una gran reacción hoy día 
pero que continúa hacia la especiali- 
zación. Saber cada vez más sobre menos; 
la especialización es necesaria, es ne
cesario conocer a fondo un campo y la 
literatura que surge sobre cualquier tema 
es tan vasta que resulta difícil abarcar 
con mucha profundidad muy diversos 
campos, pero la especialización se está 
viendo cada vez más. Como uno de los 
grandes problemas de la época, muy 
importantes teóricos de la educación, 
Morant, otros, han hecho estudios muy 
alarmados sobre la importancia del ciuda
dano en una cultura en migajas, la llaman 
ellos; el ciudadano no sabe de qué se 
está hablando fuera de su campo, pero 
entonces no es propiamente un ciuda
dano, es decir, los políticos se apoyan

en esto y forman una tecnocracia y cada 
cual nos cuenta una historia, en un len
guaje tan especializado sobre como va 
a ser el programa económico, digamos, 
que nos afecta a todos, pero está dado 
en tal terminología que decimos: bueno, 
no es mi campo, yo no soy economista 
y esto es para un experto en macro- 
economía. El otro hace sus programas 
con sus concepciones etnosociológicas 
y se refugia en su jerga, bueno llamé
mosla conceplualización, para que ya 
no haya un peyorativo, pero de todas 
maneras forma una barrera en teínas 
que son vitales en la comunicación y la 
especialización también contiene el 
problema, la persona deja de abarcar su 
propio campo, es decir, los fundamen
tos de la ciencia en que trabaja, por 
dedicarse a una parcela cada vez más 
estrecha de esa ciencia que se le puede 
cambiar de un momento a otro en el 
enfoque. Necesitamos que los conoci
mientos generales de desarrollo de una 
disciplina se acentúen y en primer lugar 
la lógica que es la matriz de todas. El 
conocimiento de este hecho es una cosa 
que ha venido inquietando a las gentes 
hace mucho tiempo, porque no se están 
formando ciudadanos, porque se están

E S T A N I S L A O  Z U L E T A

(M e d e l l ín ,  1935 - C a li ,  1990). F ue  p r o f e s o r  d e  las  s ig u i e n te s  
u n i v e r s id a d e s :  N a c io n a l ,  L ib re  d e  A n t io q u ia ,  d e  M e d e l l ín  y d e l  
Valle. A seso r  d e  las N ac io n es  U n idas ,  de l  M in is te r io  de  A gricu l tu ra ,  
d e l  IN C O R A , d e  la p r e s id e n c ia  d e  B e lisa r io  B e ta n c o u r th  y V irg il io  
B arco . F u n d a d o r  d e  r e v i s ta s  y  p e r ió d i c o s  co m o : "C ris is" ,  1957; 
"A g i ta c ió n ", 1962; “Estra teg ias", 1963. P u b l ic ó  15 l ib ro s .
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formando expertos. Dos investigadores 
norteamericanos, críticos de la educa
ción norteamericana, muy agudos y muy 
duros, que escribieron unos libros que 
se llaman la Universidad Norteameri
cana, (se consigue en castellano), de
cían que la Universidad en Estados Uni
dos evolucionó de la torre de marfil a la 
estación de servicio; esa es la expresión 
que ellos emplean, se generalizó mu
cho, primero era una torre de marfil, se 
formaba una élite que sabía griego, otras 
varias lenguas, cultura, humanismo y 
no tenía mayor cosa que ver con la 
sociedad, ni con la gente, ni siquiera 
con la producción y luego se convirtió 
en una estación de servicios, producir 
los expertos de mano de obra calificada 
que demanda el mercado, es decir, la 
demanda de las gentes y de las empresas 
hay que atenderla con una mano de obra 
calificada y dió ese virage sin conser
var nada, ni de la tradición, ni dar ahora 
una formación para enfrentarse al pro
blema en que todos estamos, que significa 
la civilización en que vivimos.

La Universidad tiene que hacer eso, 
tiene que atender ese frente, se ha inten
tado desde hace dos décadas. En Co
lombia, se ha introducido por ejemplo, 
alguna cátedra de humanidades en las 
carreras técnicas como respuesta a esa 
inquietud, sin embargo, eso es muy 
insuficiente y no ha resultado, y los 
estudiantes la consideran costura. Nos 
enseñan zootecnia y nos dan las obras 
de Homero, y desde luego no van a 
entender porque es necesario entender 
las aventuras del señor Ulises para luego 
salir a combatir las garrapatas, no se ve 
clara la relación. Está tan polarizada la

cosa que en realidad un pequeño in 
jerto de humanidades en un mundo que 
es extraño a la atención, a la vida de una 
civilización no resuelve nada, esa no es 
una proyección. La Universidad y en 
general en la educación, es necesario la 
formación de un investigador, que sirva 
en su oficio y no solamente como ciu
dadano.

Es necesario romper en el espíritu 
de los estudiantes desde siempre la di 
visión de la vida en la época tic los 
estudios y la del traba jo; ahora, el camino 
es el tipo de educación que se da, pero 
el camino es otro, que la Universidad se 
acerque un poco más a la comuni
dad, que los estudiantes tengan la opor
tunidad. En unos países se llama pasan
tías, en otros voluntariado, en fin, en 
todas partes está a la orden del día con 
muy diversos nombres, en todas partes 
se está planteando la cuestión de que los 
estudiantes participen de diversas 
maneras en la vida de la comunidad, en 
las organizaciones de la sociedad, en 
los trabajos y que aprendan haciendo y 
no solamente ir por un tiempo a apren
der todo sin hacer nada y el resto del 
tiempo hacer sin aprender nada. Rom 
per esa ru p tu ra  de la vida y permitir 
una nueva continuidad es una tarea fun 
damental de la universidad moderna en 
todo el mundo. No me estoy refirien
do solamente a la nuestra, que le va a 
quedar más fácil precisamente porque 
es incipiente, por no tener un montaje 
tan elabordo como el que están tratando 
de echar hacia atrás las universidades 
en otros países del mundo. Porque en 
ese trabajo están muchísimas univer
sidades de Francia, Italia, Estados Uni-
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dos, Unión Soviética,... es un problema 
colectivo.

El otro caso es cómo formar un 
ciudadano, es decir, en términos colom
bianos, cómo hacer una educación para 
la paz, que es el tema de los colombia
nos, cómo hacer una educación para la 
democracia, para que la gente esté capa
citada para la convivencia con debate, 
a la discusión racional, a la participa
ción en la vida de la comunidad, que no 
se vaya a crear un experto que en su 
carrera no participó nunca en nada y 
luego tampoco, no va a ser más que un 
vendedor de mano de obra calificada 
para cualquier demanda en el campo 
que trabaje, y tampoco va a participar 
en nada, sino que ya tenga ámbitos cre
cientes de participación en la vida de la 
sociedad como estudiante y luego sean 
ciudadanos, cualquiera que sea el campo 
de su actividad profesional específica, 
ciudadanos son gentes interesadas por 
la comunidad.

Voy a plantear ahora este problema 
de la preparación, formación y educa
ción para la democracia del ciudadano, 
en términos más fuertes y académicos. 
Quiero que consideremos la situación 
de nuestro país, en cuestiones políticas. 
En Colombia se ha desacreditado la 
política y con razón, no lo niego. Se ha 
convertido en clientelistno, no da solu
ciones, bueno no voy a repetir las múl
tiples razones que la han desacredi
tado, es un hecho. La juventud colom
biana es muy apolítica y no sólo eso, eso 
se ve y cuaquiera que analice los procesos 
electorales de los últimos diez años puede 
darse cuenta de que la juventud colom

biana se abstiene entre el 80 y 90%, los 
jóvenes de 18 a 28 años se abstienen, es 
decir, un margen monstruoso. Sin duda 
nadie ha encontrado un discurso que los 
conmueva, que les diga algo del futuro. 
Pero hay un fenómeno más inquietante: 
nuestra sociedad padece de una especie 
de síndrome colectivo difícil de observar 
a primera vista, pero muy inquietante, 
que podríamos llamar un síndrome de 
depresión colectiva, hay muchos ele
mentos que nos permiten llegar a ese 
tipo de conclusión. Por ejemplo, cuando 
Sigmund Freud trabajaba hace un siglo, 
iniciaba sus labores, como pueden us
tedes ver, y cuando estuvo en París tra
bajando con Charcot, o estudiando con 
Charcot, 16 que se presentaba en la 
consulta siquiátrica en un porcentaje 
altísimo era la histeria, la gran histeria 
con sus ataques famosos y algunos ca
sos de neurosis obsesiva, en esa época 
ellos no trataban las psicosis, Freud no 
las consideraba tratables con sus pro
cedimientos y siempre las había, pero 
en un porcentje altísimo, lo que se pre
sentaba era este tipo de cuadros sico
lógicos de histeria, histerias de conver
sión, con cegueras, parálisis, convul
siones, angustia, fobias, este tipo de 
problemas era el 90% de la consulta. 
Hoy en día todas las ciudades en Eu
ropa, Estados Unidos, el 80% de la 
consulta es por depresión, general
mente la gente lo llama con término 
vago, S r t k s s , muy poco adecuado 
porque cubre demasiadas cosas, pero 
cuando se avanza un poco, uno se en
cuentra con una depresión, con una falta 
de motivos para vivir, con una tristeza 
inexplicable que muchas veces no es 
aparente porque se sobrecompensa con



entusiasmo de cualquier tipo (fiesta, 
música, droga, deporte) entusiasmo que 
van a sobrecompensar una presión de 
fondo, pero no a curar; esto es muy 
fuerte en la juventud, a veces en la ju
ventud que da la impresión sohrecom- 
pensadora, de más entusiasmo, los can
tos a la música y a la vida terminan en 
suicidio o la droga con el saber siem
pre existente de que se trata de una 
autodestrucción. La droga no depende 
de unos señores habilidosos y crimi
nales, ni de unos cultivos; la droga es un 
síntoma de una civilización y de una 
civilización deprimente, ese es el cen
tro del problema, el problema que es 
difícil de tratar en términos punitivos, 
en términos de encarcelamiento o de 
represiones de cualquier tipo, es porque 
hay una demanda creciente. Ahora, ese 
problema en el que deberíamos meditar 
porque son muchísimos los factores los 
que conducen a lo que un médico lla
maría depresión colectiva, incluso fac
tores aparentemente contrarios como los 
grandes entusiasmos que se depositan 
en una causa cualquiera y que se podrían 
denominar en cierto sentido K n t u s i a s -  
m o s  V a c í o s , exaltadísimos, por ejemplo 
en un evento deportivo, que llamó vacío 
porque se trata de un entusiasmo que no 
puede transformar en nada de nuestra 
vida, por una parte, tenemos puesta toda 
la pasión en nuestro equipo y  en el 
triunfo tic nuestro equipo y  si triunfa o 
pierde no nos pasa nada, no nos queda 
resuelta ninguna de nuestras dificul
tades, de nuestras carencias, de nues
tros proyectos, ni siquiera facilitarlos, 
y no solamente por eso, sino que es el 
entusiasmo por algo en lo que nosotros 
no podemos hacer nada, porque sino nos

entusiasmamos en una causa social, en 
una investigación, en una labor, en la 
producción de algo, en una lucha polí
tica, nos entusiasmamos por algo que en 
alguna medida depende de lo que noso
tros hagamos. Pero el entusiasmo vacío 
se caracteriza porque se fija siempre 
allí en aquello que no depende de noso
tros, no solamente que no nos trans
forma el resultado, no nos pone en cues
tión, sino que no depende de nosotros, 
no podemos hacer nada, ese entusias
mo es muy fácil porque no genera an
gustia, todo entusiasmo en alguna causa 
que en cierta medida depende de lo que 
nosotros podamos aportar a ella, ge
nera algún nivel de angustia porque 
siempre estará la cuestión de si noso
tros estaremos a la altura de la tarea de 
los ideales que estamos persiguiendo, 
de las dificultades que se nos van a 
presentar, es decir, es un entusiasmo 
que no puede ser ingenuo, que puede 
llevar a asumir todos los riesgos pero 
que no deja de dar angustia, porque la 
angustia es la pregunta que nos ha
cemos sobre en qué medida nosotros 
estaremos a la altura de algo que anhe
lamos. Desde que anhelamos; porque 
aquí viene uno de los dramas y de los 
secretos de nuestra cultura, que se tiene 
que enfrentar a nuestra educación pri
maria, secundaria y universitaria, y no 
sólo nuestra educación, sino nuestra ac
tividad social como ciudadanos y nues
tra actividad política. Nosotros vivimos 
en una cultura deprimente porque esa 
cultura tiene una ética, que no es la de 
la realización humana. Entonces vemos 
a la gente muy alarmada por la droga y 
que tiene mucha razón, pero una cosa 
que se ve menos es que ese fenómeno de



Q 4 >

la droga está siendo propuesto todos los 
días, a todas horas, que la droga es el 
camino que nuestra civilización propone, 
porque nuestra civilización es una civ i
lización consumista, nos están con
tando que es el consumo el que va a 
cambiar nuestra identidad, no el es
fuerzo, no la satisfacción, no la victoria 
sobre nuestras dificultades y las adver
sidades que nos opone la realidad, es el 
consumo: cómprese alguna chaqueta y 
se sentirá distinto en el mundo de los 
otros; cómprese alguna cosa y será 
ainado y será considerado; hágase 
a l g o ,  cómprese algo, usted será distinto 
si tiene con qué comprarse algo, es la 
conclusión y con esa prédica cotidiana, 
permanente, programa tras progama, en 
lu televisión, en la radio, en la prensa, 
en el cine, todo el día. consuma, la 
felicidad es consumir más, su futuro es 
consumir más, su fracaso es consumir 
más, lo que usted h a g a  no es el pro
blema, el problema es lo que usted con
suma; pero el consumo tiene un pro
blema, el consumo que cambia el estado 
de ánimo inmediatamente si es la droga, 
están proponiendo un mundo en el cual 
hay un auténtico culto al estado de ánimo; 
yo llamo un culto al estado de ánimo lo 
siguiente: el problema principal es sen
tirse bien, no sentirse angustiado, ni 
culpable, ni mal, culpables como nos 
sentimos todos cuando hemos hecho 
sufrir a un ser que amamos, o que hemos 
dejado de hacer lo que creíamos que 
debíamos haber hecho, ante nosotros 
mismos, no ante un dogma o pecado. 
Pero el asunto es sentirse bien eva
diéndose de alguna manera, divirtién
dose de alguna manera que no vaya a 
consistir en pensar en nuestra vida;

viendo alguna cosa bien estrafalaria y 
bien ajena a lo que vivimos y dedicán
donos a contemplarla un rato para 
mantenernos hipnotizados corriendo a 
la pantalla a imaginar para no tener que 
volver a nosotros mismos, el culto al 
estado de ánimo es supremamente pe
ligroso y entre las grandes realizacio
nes solo se mantienen en la continuidad 
cuando tenemos para nosotros una tarca 
a la que damos tanta importancia que 
esa tarea no depende de nuestro estado
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de ánimo, nuestros momentos de hi- 
potimia o de entusiasmo, de todas ma
neras nuestra tarea ahí está, aprove
chamos nuestros momentos de depre
sión para hacer una autocrítica y para 
tener desconfianza provechosa por lo 
que estamos haciendo en lugar de una 
autoafirmación loca, pero una tarea rec
tora.



No existe sobre la tierra ninguna 
píldora de felicidad, ni va a ser descu
bierta por ninguna clínica, para una 
juventud que considera la felicidad como 
la victoria sobre una inhibición, para 
una juventud que piensa en la felicidad 
así, no hay píldora ni nada que inyec
tarse. Pero si se piensa en la felici
dad así, no hay píldora ni nada que 
inyectarse. Pero si se piensa en la fe
licidad como consumo, y se rinde un 
culto al estado de ánimo se le está di
ciendo a la juventud, drogúese lodo el 
día, aunque además se le está recomen
dando porque está en la lógica de una 
civilización.

Tenemos que llevar el problema de 
la droga que nos está costando tanto a 
nosotros, hasta la crítica de la civili
zación que la produce y debemos saber 
que el ataque a esa civilización se tiene 
que hacer en toda la trama de nues
tras relaciones humanas, en toda la 
trama de nuestras actividades y por 
ejemplo, en la educación; crear nuevos 
valores, el valor a la realización hu
mana, del hombre que supera una difi
cultad, del hombre que logra realizar 
una obra, no del hombre que nos está 
exponiendo obscenamente los s ím 
bolos de su riqueza y su capacidad de 
compra, que no sea nuestro héroe el de 
la chaqueta envidiada, el de la moto
cicleta envidiada, sino el que logró su
perar alguna dificultad que tenía, el que 
logró llegar a algo que anhelaba. Cuan
do esos sean nuestros héroes y para ac
ceder a ellos tengamos que superarnos 
a nosotros mismos, ponernos en cues
tión, amar la dificultad misma como un
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desafío, entonces nuestros ideales nc 
serán disfraces, ni serán cosas suntuo
sas, ni será poder y más poder, nuestro;- 
ideales no serán que la gente nos envidie 
porque podemos comprar, lo que otro;- 
no puedan comprar, sino que nos res
peten por lo que hemos podido hacer. 
No que nos tengan miedo por el poder 
que tenemos, porque podemos mandar a 
matar, porque podemos destituir y 
nombrar, no por el poder; que nos den 
la amistad por la colaboración que po
demos prestar, por la ayuda, por la crí
tica amistosa, porque es una vulgari
dad obscena en la que estamos viviendo 
y la que estamos consumiendo.

Estamos formando una juventud que 
tiene muchas dificultades para inves
tigar el futuro, para poner en el futuro 
sus grandes anhelos, es una juventud 
que tiene terror a dejar de ser joven, que 
tiene el terror de llegar a ser adulto, en 
realidad la vida del adulto se le presenta 
como la vida de oficinas grises, de ho
rarios, de niveles, de jefes, mientras 
que en el espacio de la juventud se 
puede ser libertario, se ha conquistado 
un espacio para vivir que se va a perder 
cuando lleguen las ocho horas diarias, 
el bus, el patrón con el cual uno no se 
puede dar el lujo de ser libertario porque 
queda por fuera si dejó de marcar la 
tarjetica, desde luego no ama el futuro 
porque no ve sino ese futuro, el otro 
futuro es el futuro de algunos de los más 
avivatos, pero que le tienen miedo, no 
respeto, aquel que no se le puede tener 
estimación sino envidia de aquellos que 
quisieran comprar lo que él compra aun
que no sirva para nada, como símbolo.
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Esa es una educación que la juven
tud está recibiendo, y hay que hacer una 
contraeducación, debemos asumir esa 
tarea, yo no se los estoy diciendo por 
alarmismo, yo creo que ustedes pue
den reconocer fácilmente que esa es la 
situación en que nos encontramos, te
nemos muchos otros problemas, pero 
estoy hablando de un sector particular 
de la sociedad, el sector universi
tario, con una juventud minoritaria que 
accede a ella. Ese es un gran proble
ma, no poder investir el futuro, tener 
terror del futuro, por todas partes esta
mos viendo jóvenes falsificados, gen
tes que siguen de alguna manera bus
cando símbolos, alguna mochila, algún 
pelito largo, alguna cosita, aunque ya 
están bastante envejecidos, para que
darse anclados en una criris de la pu
bertad, cuando ya les pasó, por el terror 
a ser adultos, pero no le puede pasar 
nada más grave a una juventud que te
ner terror de ser adultos y sin em
bargo, si la sociedad le ofrece más que 
esos dos caminos: más consumo y poder,
o bien, adaptación amarga a unas ofi
cinas grises, no hay más. Sino le ofrece 
más, es difícil que no esté deprimida y 
que no trate de salir con cualquier tipo 
de entusiasmo de esa depresión. En ese 
problema estamos, ahora bien, que po
demos darle: convertirla en ciudada
nos, el futuro es el futuro de una civili
zación nueva, es el futuro de una nueva 
comunidad, es la lucha por una sociedad 
distinta; sino tiene ese futuro y no puede 
investirla no tendrá sino los otros dos 
porque la sociedad no le da más que 
esos dos.

El futuro es la participación en la 
vida de una sociedad que quiere cam
biar, el futuro que queremos es el de una 
Colombia amable, con derechos huma
nos, sin miedo, con capacidad de de
batir, con adversarios nobles, que valga 
la pena tener como adversarios, que 
nuestros adversarios no sean simples 
asesinos, sino que sean gentes que pien
san con otros ideales y con otra idea de 
la vida. El futuro tiene que aprenderse 
a investir en términos colectivos; en la 
producción del experto que sólo va a 
vender en determinado momento, una 
determinada mercancía, su fuerza de 
trabajo calificado o cualquier otra que 
aprendió a fabricar, nó es un futuro 
colectivo, en privado no va a tener otra 
cosa que el consumo y el poder, o el fu
turo de una amarga adaptación; hemos 
formado un desajuste, la juventud ha 
conquistado por fortuna un espacio 
grande para vivir menos intimidada que 
antes, con menos miedo a la autoridad, 
más desahogada, más liberada sexual
mente, con menos miedo al cuerpo, más 
capaz de bailar y de reconocerse a sí 
misma, es más amable, es una buena 
conquista, pero sin miedo al futuro.

Que no sea una época que se nos va 
a terminar cuando nos graduemos y que 
lo que va a resultar de ahí en adelante 
es una época en la que ya no existe más 
que un deber gris para conquistar un 
ingreso. Ya no habrá nada investido, es 
el término que solemos utilizar, por lo 
cual valga la pena luchar, una juven
tud que no tiene nada por lo que valga 
la pena luchar tiene que estar depri-
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mida, la droga no es más que un sín
toma, ese 110 es el problema, el problema 
es el estilo y los valores de una civilí- 
zación.

Ahora bien, la Universidad que 
necesitamos, la escuela que necesi
tamos, el bachillerato que necesitamos, 
que no sean una fábrica de burócratas, 
es decir, que prepare muy bien a la 
gente para no tener iniciativa y dele
gar la responsabilidad en alguien que 
mandó a hacer algo que yo sé hacer, 
pero yo mismo no tengo por qué tomar 
iniciativa, ni buscar qué es lo que voy 
a hacer; que no hagamos esa fábrica tío 
burócratas, la burocracia es un fenó
meno mundial. En la Unión Soviética 
es particularmente grave; en Estados 
Unidos es gravísimo, entre nosotros 
también. En pocas palabras, en tér
minos peyorativos, Marx era muy crí
tico tle eso a pesar de que en su nombre 
se produjo lo peor; Hegel amaba mucho 
al Estad») y Marx no, Marx lo detes
taba, entonces en sus libros sobre el 
derecho de Hegel definió la burocracia 
corno los funcionarios de lo general, el 
amaba la burocracia, aquellos que están 
preocupados por el bien general, a di
ferencia de los que sólo se preocupan 
por su propio bien. En sus respuestas 
críticas al derecho de Hegel, Marx hace 
una contradefinición muy simpática, la 
burocracia es la incompetencia orga
nizada por la delegación de la respon
sabilidad. Sólo es responsable alguien 
que mandó hacer, yo consulto a ver si 
se puede, yo no decido, organicémoslo 
lodo para que decidan desde arriba, al
guien decide arriba y yo sigo instruc
ciones, obedezco órdenes pero no me
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responsabilizo de nada de lo que hago; 
esa irresponsabilidad jerarquizada no 
la podemos producir como calificación 
humana, como calificación de trabajo 
humano y del pensamiento humano. 1.a 
Universidad, la educación, la lucha po 
lílica, está hoy, a mi juicio, en la nece
sidad de ser contracultural, de tomar 
conciencia de que estamos frente a una 
cultura deprimente, frente a valores de 
consumo, de lu jo, de la exposición obs 
cena del dinero rodeada de miseria y no 
pensando en otra cosa que conquistar 
bienes innecesarios muchas veces. Una 
cultura en el éxito que no ha podido 
valorar la realización humana como su 
valor fundamental. Muchas culturas 
antes pudieron hacerlo, la nuestra lo 
perdió y esa es una de sus crisis más 
graves; hay muchas otras, por ejemplo 
que existe la injusticia más terrible en 
la distribución de la riqueza y de los 
ingresos. Necesitamos una cultura de 
autocrítica, una nueva ética, una va 
loración de la realización humana, una 
educación que produzca incógnitas y 
que no apabulle preguntas con la solu
ción ya sabida, que el estudiante se 
inquiete por lo que no se sabe, que 
busque, que se pregunte, que se preo
cupe, que se forme investigador, un 
hombre capaz de vivir en un mundo de 
preguntas abiertas, porque las respues
tas, que tenemos simplemente que de
sarrollar, investigar, que aprendamos 
la antigua lección de que hay muchas 
cosas que no sabemos y que tenemos 
que investigar, una cultura que prepare 
investigadores y al mismo tiempo ciu
dadanos participantes en los dramas de 
su colectividad, de su sociedad. » 

M u c h a s  G r a c i a s  “
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jF ^ e c h o s  económicos, sociales y 
políticos de neurálgica importancia 
han sucedido en los últimos doce años 
de vida nacional en el país, provocando 
desde el Estado cambios sustanciales 
en las instituciones públicas y privadas 
con el propósito de acomodar sus estruc
turas a un proceso de “transición  ” que 
no ha sido de clara aceptación en las 
esferas oficiales.

El profundo conflicto social y po
lítico ha llevado a que la población civil 
sea la actora y receptora de una “guerra ” 
de exterminio sistemático y prolongado. 
Las estadísticas desde 1980' reportan 
las más altas tasas de homicidios a nivel 
mundial que en total superan cualquiera 
de los sucedidos en otras naciones in
cluso en circunstancias de confronta
ción bélica internacional o por revolu
ciones sociales y/o políticas internas.

Es curioso que Colombia tenga que con
signar en sus registros ofic iales,2 
como causas de estos homicidios las de 
“móviles desconocidos" (el 55.1%) y 
“venganzas persona les” (el 16.6%) 
con tasas de mortalidad muy altas y 
crecientes3. Sin duda que el cambio en 
las instituciones se está produciendo, 
sí, pero lentamente a costos sociales 
elevadísimos y manteniendo el usta- 
tu sq u o ", configurándose así un pro
ceso muy particular de modernización 
social.

En esta perspectiva, la formación 
social colombiana se encuentra ante un 
reacondicionamiento de las distintas 
fuerzas sociales, políticas y productivas, 
un ajuste en su mercado interior y un 
rcplanteamiento de las estrategias del 
capital para garantizar mejores con
diciones de reproducción4. No se en
tiende de otra forma el sentido de las 
reformas impulsadas y el deterioro vio
lento de la sociedad. A la luz de la 
nueva Constitución de 1991, de la aper
tura económica y los nuevos vientos de 
integración regional, se inscribe toda la
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política de modernización del Estado, 
lina extensa y compleja oleada de 
oportunidades que tocan también con el 
departamento del Huila: Estatuto de Des
centralización (1987), Reforma Agraria 
(1988) y Reforma Urbana (1989).

La C o y u n t u r a  a N i v e l  
R e g i o n a l

El Departamento del Huila es el 
escenario hoy de una pugna histórica 
por enrumbar competitiva, social y polí
ticamente el desarrollo regional alre
dedor de dos intenciones bien claras:

a. Consolidar la llamada "vocación  
agropecuaria ’ tradicional.

b. Abrirle paso a la industrialización, 
a la agroindustria y a la moderni
zación tecnológica.

En este conflicto pareciera ser que 
la perspectiva del desenvolvimiento 
agroindustrial a nivel de pequeñas y 
medianas escalas está facilitando la 
transición hacia una economía abierta a 
los mercados nacionales e internacio
nales, sin que podamos afirmarlo 
categóricamente.

Debo destacar igualmente que para 
haber podido llegar a este punto tan 
interesante del proceso económico re
gional, han contribuido de manera defi
nitiva las tendencias del desarrollo 
empresarial del resto del país y la locali
zación privilegiadamente mediterránea 
del Huila, que le han obligado a parti
cipar de la transición y búsqueda de 
alternativas, todavía impredeciblcs: El 
Huila es una región de paso obligado 
entre la Amazonia colombiana y la 
Cuenca del Pacífico.

De otra parte, se ha calificado esta 
región, como una despensa de po 
(oficialidades; enfrenta también una 
sobreproducción potencialmente apro
vechable de energía diversa, causada 
por la descoordinada explotación de 
fuentes alternas: hidrocarburos—gas 
natural— kilowatio, insinuando apenas 
el reto de industrializarse rápidamente.

En este campo los recursos apro
vechables para sostener el desarrollo 
empresarial del departamento son:5

1. Energía (kilowatio—hidrocarburos— 
gas natural)

2. Minerales sólidos y líquidos.
3. Alimentos (Economíascampesinas)
4. El recurso humano: la población, el 

sector dirigente y la sociedad civil
5. La infraestructura científica y 

tecnológica.

A l t e r n a t i v a s  d e  D e s a r r o l l o  
y  P o t e n c i a l i d a d e s  d e  la  

P o b l a c  i ó n

Al igual que los mercados cconó 
micos necesitan fortaleclerse, expan
dirse y desarrollarse, también se deben 
preveer las posibilidades para que el 
recurso humano pueda articularse y 
cualificarse posibilitando su desarrollo 
creativo.

Es necesario promover un vasto 
mercado para el intercambio de bienes 
y servicios de información y de conoci
miento, con canales de acceso locales, 
regionales e incluso nacionales, eficien
tes y flexibles, tendientes a incorporar 
aquellos excedentes de población que 
aún no lo tienen a las estructuras eco 
nómicas y políticas.



La población joven del Huila (el 
60% del total es menor de 30 años) 
puede proporcionar altas potenciales, 
si se le posibilitan los accesos a la in
formación científica—tecnológica, y a 
los recursos económicos. Se sabe de la 
deficiente capacidad del sistema edu
cativo para absorver y proyectar el cam
bio tecnológico y de los altos índices de 
desempleo existentes (Neiva 22%, 
Huila 14%). El departamento debe apres
tarse para un relevo generacional.

A l t e r n a t i v a s  d e  D e s a r r o l l o  
y  P o t e n c i a l i d a d e s  

d e l  S e c t o r  A g r o p e c u a r i o

Intensificar la ampliación de la fron
tera agrícola mediante la adecuación de 
tierras, proyectos de irrigación, desa
rrollo tecnológico (biotecnología) y estí
mulos fiscales—tributarios a la produc
ción, es una tarea inaplazable.

El aprovechamiento integral de las 
cosechas y postcosechas para incen
tivar la agroindustria, podría resultar 
una estrategia adecuada, como tam
bién la sustitución de aquellos insumos 
agropecuarios que se importan, me
diante procesos intensivos de investi
gación regional.

Se pueden elaborar paquetes de in
formación tecnológica sobre la buena 
utilización de alimentos y materias 
primas de origen agropecuario y mi
nero que ofrezcan posibilidades de acep
tación en el mercado exterior del 
lepartamento (artesanías y productos 
nicroempresarialcs).

0 -------------------------
Para aquellos productos con mer

cado exterior asegurado se requiere 
desarrollar investigación a nivel de tec
nología apropiada, aprovechando la 
amplia diversidad de pisos térmicos, 
climas y microlimas.

Como problema fundamental del 
sector agropecuario puedo destacar el 
sistema de tenencias de la tierra que no 
favorece la libre movilidad inter—sec
torial de los recursos poblacionales, o 
de capital o tecnológicos.

A l t e r n a t i v a s  d e  D e s a r r o l l o  y  
P o t e n c i a l i d a d e s  d e l  S e c t o r  
I n d u s t r i a l  y  A g r o i n d u s t r i a l

El uso racional de las regalías por 
concepto de explotación de hidrocar
buros, hidroenergía y minerales sóli
dos, podrían garantizar un buen soporte 
para el desarrollo autosostenible de la 
región, sin descontar las inmensas 
posibilidades de explotación de los re
cursos naturales renovables y no reno
vables que subyacen en el Valle del 
Alto Magdalena, la intensa radiación 
solar, etc. El potencial uso industrial 
de los hidrocarburos derivados de la 
explotación del crudo (gas natural, ener
gía alterna), también de las fuentes de 
energía (kilowatio) en todos los campos 
de la vida económica del departamento 
(urbano—rural). El diseño y la divul
gación de paquetes de información so
bre aprovechamiento del gas natural a 
pequeña y mediana escala, en activi
dades productivas del sector urbano y 
rural (como combustible, para trata
mientos, uso doméstico e industrial, ma
teria prima para fabricación de pro
ductos químicos y fertilizantes).



M ík m

Nuevamente insisto en la necesi
dad de profundizar en los fundamentos 
y perspectivas de la geopolítica regional 
e internacional, para poder li jar un hori
zonte de posibilidades económicas y 
sociales hacia el futuro en el próximo 
milenio.

C o n d i c i o n e s  P r e v i a s  p a r a  
u n  O p t i m o  D e s a r r o l l o  

I n s t i t u c i o n a l

Se trata de superar obstáculos que 
interfieren el desarrollo en los tres sec
tores económicos (primario, secun
dario, terciario). Es decir, orientar la 
acción del gobierno y del sector privado 
hacia las actividades económicas de gran 
potencialidad en sus efectos multipli
cadores, al tiempo que se preveen san
ciones para que este crecimiento no agu
dice las desigualdades sociales. El 
fortalecimientopreviode la infraestruc
tura de servicios públicos (acueductos, 
alcantarillados, energía), comunicacio
nes, telecomunicaciones y transportes, 
promoviendo la espccialización y am
pliación de los servicios administra
tivos, tecnológicos, de comercializa
ción, almacenamiento y terminales de 
carga, puede constituirse en una alter
nativa de alta gerencia política — 
administrativa.

Es urgente la institucionali/ación 
y socialización de escuelas formativas 
ile líderes empresariales, gobernantes y 
dirigentes para el futuro próximo en la 
región, como también ampliar y perfec
cionar los canales de participación so
cial, económica y política de los ciu
dadanos.

En el Huila se requiere acuñar la 
instauración valorativa de una cultura 
participante, que integre: una cultura 
sobre el agua, una cultura sobre el pe
tróleo, una cultura sobre los minerales 
y las riquezas naturales, sobre la recrea
ción, el turismo y el disfrute de la cultura 
regional misma y del medio ambiente. 
Promover la asociación de municipios 
alrededor del manejo y aprovecha
miento de los recursos naturales. Esti
mular igualmente la creación de formas 
asociativas de producción y comercia
lización de bienes y servicios agrope
cuarios, agroindustrialese industriales. 
Integrar el concepto de uso del gas na
tural como servicio público. En fin, 
sólo, así, podremos acercarnos a una 
sociedad mucho más dinámica y justa, 
con verdadera proyección empresarial.

1 Estrategia nacional contra la vio
lencia. Separata de la Presidencia 
de la República, (p.9). Mayo de
1991.

Diario EL TIEMPO. Colombia: Una 
historia de Muertes inútiles. p.24A 
Septiembre 12 de 1993.

1 Diario EL TI EM PO. Las balas están 
desangrando la salud. Octubre 10 de 
1993. P. I I A.

4 Mayor análisis de esta afirmación se 
encuentra en el libro LA REGION 
ANTE EL. PROXIMO MILENIO de 
mi autoría (1992)

' Plan de Desarrollo Empresarial del 
Huila, Neiva, 1990 Xjl
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Intervención Estatal 
y Desarrollo Regional

-indiscutiblemente la figura de la 
región emerge como una nueva dimen
sión a partir de la cual, se pretende no 
solo dentro de las políticas públicas, 
sino también de la teoría económica en 
general, impulsar los procesos de desa
rrollo nacional y regional en Colombia.

Aunque de regionali/.ación se ha 
venido hablando desde la década del 
sesenta, es ahora cuando logramos com
prender un poco mejor sus ventajas 
comparativas en lo interno y en lo ex
terno a tal punto que si bien al interior, 
organismos como los CORPES han he
cho crisis por su concepción original 
respecto de su forma de organización 
administrativa, eso no quiere decir que 
la regionalización vaya en decadencia, 
por el contrario se arraigan las virtudes 
de esta forma de integración y organi
zación.

En lo externo, si bien proyecciones 
como la ALADI a nivel de Suramérica 
y muy especialmente el Pacto Andino 
fueron banderas importantes de esa 
época, cuyo desarrollo se estancó, hoy 
reviven a la luz de una integración más 
inmediata y práctica, empujados en gran

A n t o n io  G e r m á n  C as ta ñ ed a  H .
Profesor Usco Facultad de Ciencias 

Contables y Administrativas

forma por los procesos que en este mismo 
sentido adelantan los países centrales 
dentro del marco de la internacionali- 
zación y el avance tecnológico.

Por eso en este análisis de los proce
sos de desarrollo debemos entender muy 
bien los determinantes y características 
que a título de debilidades nos han man
tenido en estado de atraso frente a otras 
comunidades internacionales.

Cuando hablamos de Desarrollo de
bemos pensar en que éste es integral en 
el sentido de comprender varios aspec
tos de la vida en sociedad, cuyo obje
tivo es el de alcanzar mejores niveles de 
vida, sostenidos en aspectos econó
micos, sociales, culturales y del medio 
ambiente tal como lo pregona la actual 
Constitución Nacional.

Debe propiciarse un modelo de 
desarrollo muy propio basado en una 
regionalización en donde se aprovechen
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y combinen los recursos y la capacidad 
del hombre, apoyando su propia inicia
tiva y estimulando por parte del Estado 
el intercambio tecnológico y comercial 
interno y externo, propiciando la deli
mitación jurídico—administrativa más 
conveniente que recoja características 
similares.

Países como el nuestro poseen re
cursos naturales suficientes y venta
josos, los cuales no se aprovechan de
bidamente por falta de tecnificación, 
por afán de explotación, como es la tala 
de bosques y el secamiento de fuentes 
hídricas en zonas petroleras por efectos 
de los procedimientos de extracción; la 
misma organización administrativa 
regional propiciada por el Estado que 
aún no desmonta algunas do ellas como 
los CORPES arbitrariamente confor
mados, propiciando unas formas de 
asociación regional que no obedecen a 
la identificación de sus gentes y a la 
característica y similitudes de sus re
cursos naturales.

La Gestión del Desarrollo Regio
nal es una función y responsabilidad de 
los diferentes agentes sociales que se 
encuentran en capacidad de propug
narlo como F.I Estado, los grupos po
líticos, económicos y los gobiernos 
mismos cuya gestión históricamente 
solo ha sido clara en la defensa de los 
grandes intereses económicos y han fa
llado en la protección de las clases po
pulares. Caso concreto las bonanzas 
cafeteras, solo han servido a la clase 
cafetera. También se han hecho in
versiones en proyectos macros a cambio

de inversión social y en favor del dete
rioro ambiental.

El papel del Estado no debe ser el 
de un alto interventor, pero tampoco el 
de permisivo permanente, pues tiene la 
responsabilidad de corregir mediante 
medidas económicas las desviaciones 
que en este campo se den, facilitar el 
acceso al capital, como tecnología, cré
dito, propiedad, etc.; igualmente pro
ducir los estímulos tributarios y finan
cieros que fueren necesarios en el mo
mento preciso sobre empresas que em
piecen a generar valor agregado, empleo 
y tecnología.

Por lo tanto, no puede haber un 
modelo único de gestión sobre el rol del 
Estado, aunque si deben adoptarse planes 
y fórmulas preconcebidas que le per
mitan corregir situaciones de diferente 
índole sobre las cuales tenemos conoci
mientos previos.

Si partimos del reconocimiento de 
la inexistencia de una teoría sobre la 
gestión del Desarrollo Regional apro
piada a las necesidades y posibilidades 
en los nuevos modelos de políticas pú
blicas, también hay que reconocer que 
los procesos de transformación inicia
dos en el año 1986, especialmente la 
descentralización, la autonomía terri
torial y la participación comunitaria, 
todo esto confirmado por la Constitu
ción Nacional de 1991, han sentado las 
bases para iniciar un proceso de regio- 
nalización que sirva de fundamento al 
desarrollo, que supere las dificultades 
propias de la acumulación de capital, el



crecimiento económico, la reestructu- mayores ingresos y nivel de vida para la 
ración económica mundial y los avan- generalidad de la población no se vis
ees tecnológicos que aún no tenemos. lumbran como se había prometido.

Un modelo de desarrollo único apli
cable en Colombia y en los países sub- 
desarrollados como resultado de un tras
lado de modelo de un país desarrollado, 
no es aceptable por muy congruente que 
parezca. Los modelos de desarrollo 
deben darse en cada país de acuerdo a 
sus circunstancias especiales en las dife
rentes dimensiones que tienen que ver 
con las relaciones espaciales, humanas, 
culturales, territoriales, administrativas, 
entre otras.

En consecuencia una apertura 
económica a ultranza como la que se de
sarrolla en Colombia en este momento, 
olvida la existencia de sectores frágiles 
de la economía, sobre los cuales el Estado 
debe ofrecer un cierto grado de protec
cionismo y apoyo, pues de seguir así, 
muy pronto veremos por lo menos una 
invasión de bienes extranjeros privile
giados en el mercado nacional y de esta 
manera el paso del modelo de sustitución 
de importaciones, a una apertura con 
grandes incosistencias, motivo de nuevos 
y prontos reparos al modelo actual.

Aunque se crítica el modelo de mer
cados nacionales cerrados, como los 
causantes de una reducción de la com
petencia y la formación de monopolios, 
así como al proteccionismo anteriormente 
descrito, lo cierto es que transcurridos 
muchos meses del sistema aperturista, 
los monopolios se han consolidado y los

Lo cierto es que aún no podemos 
darle el visto bueno definitivo al pro
ceso de apertura manejadas en Colom
bia y como bien lo plantea Taylor, luego 
de un análisis hecho sobre varios países 
en crecimiento, los niveles de apertura 
y patrones de especialización son muy 
diversos y tampoco su crecimiento es 
liderado por las exportaciones.

Si bien las críticas al modelo de 
liberalización no invalidan para algunos 
tratadistas los logros que por su in
termedióse alcancen, considero que de
berá replantearse hacia una fórmula que 
aproveche el comercio exterior, reduzca 
la dependencia externa y reconozca el 
papel de la pequeña y mediana industria 
y de los demás sectores de la economía 
que aún no están en capacidad de enfren
tarse a competir con los de los países 
desarrollados.

Esc patrón de apertura debe darse 
en nuestro país y aunque aún faltan 
condiciones para una mayor apertura e 
integración del comercio internacional, 
si se tienen en este momento, a diferen
cia de la década del sesenta y antes de 
ella, alternativas esperanzadoras y claras 
internacionalmente para mayores avan
ces a través del mismo revivir de me
canismos de integración con una parle 
del Pacto Andino en los nuevos acuerdos 
de Colombia, Venezuela y Ecuador y 
con los adelantos en materia de integra
ción con México.



Lógicamente se deben manejar con 
cuidado eslas relaciones, para evitar 
descompensaciones en nuestra contra, 
por invasiones de productos de esos 
países, sin una compensación efectiva 
de nuestros productos.

Por otra parte se nos presentan casos 
particulares, según los cuales la peque
ña y mediana industria con menores 
niveles de protección efectiva y menor 
apoyo estatal, tuvo mayor productivi
dad y competitividad, situación que 
considero, no debe ser duradera frente 
a otros países desarrollados que si pro
tegen a sus empresas, en la copetencia 
con otros mercados. Por lo tanto segui
mos pensando que el modelo de apertura 
debe combinarse con fórmulas protec
cionistas graduales, acordes con las 
circunstancias de cada momento.

Con referencia al tema del escenario 
internacional, es lógico pensar que paí 
ses como el nuestro, sólo lograrán com- 
petitividad internacional, cuando creen 
y/o adopten tecnologías apropiadas, entre 
lo cual un factor decisivo es el estímulo 
a la investigación. Al tratar ahora las 
políticas de liberali/.ación económica 
como un modelo de economía liberal a 
la cual se llega mediante la apertura y 
la reestructuración por razón del “f r a 
caso del Estado ' ,  diría que debe ser 
referido también a un replantcamicnto 
estratégico de la posición del Estado 
frente a la prestación del servicio pú
blico en razón al fortalecimiento del 
mismo sector privado ayudado por el 
Estado y no solo fracaso, sin descartar

algunos factores de incficicncia y co
rrupción oficial, como impulsores de 
esta situación.

Esto se comprueba históricamente 
cuando el Estado ha tenido la respon
sabilidad de prestar los servicios que 
los particulares no han asumido por 
temor a los riesgos y a su poca capa
cidad y experiencia, los cuales al cabo 
de ciertos periodos, se superan y en
tonces queda, nuevamente el sector pri
vado en capacidad de reasumirlos. Si 
no, miremos otro caso que yo llamaría 
cíclico, cuando el servicio de cnegía fue 
prestado por particulares en muchas ciu
dades y regiones del país, por inicia
tiva propia e incapacidad del Estado, 
frente a lo que hoy sucede con la pro
piedad estatal de las grandes hidroeléc
tricas en las cuales solo el sector oficial 
asume riesgos.

En el sector bancario y financiero 
el Estado ha entrado a suplir en muchas 
ocasiones al privado, lo ha reempla
zado y seguramente deberá volver a su
plirlo en cualquier momento, sin afirmar 
que por esto el modelo actual no vaya 
a funcionar, por el contrario creo en las 
bondades de la propuesta actual, con un 
buen manejo en el sentido ya planteado.

Todo esto para demostrar que si 
bien el rol del Estado, en este momento 
está llamad») a reducirse en favor de 
aumentar la importancia del sector pri 
vado, este papel estatal puede o mejor 
volverá a surgir, así debemos proveerlo, 
cuando al otro le sobrevengan crisis
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esperadas o inesperadas y entonces esta
ríamos en esa época frente a un gran 
proceso de reestructuración pero en sen
tido contrario al que hoy empezamos a 
vivir.

Pero se trata aquí de seguir anali
zando el actual rol del Estado con todos 
sus errores, derivados de su equivocado 
manejo por parte de los mismos par
ticulares, quienes muestran gran efecti
vidad en el sector privado, pero que 
ellos mismos no lo hacen con el sector 
público, cuando éste se les entrega, como 
el caso de ministros que fracasan en el 
manejo de políticas estatales luego de 
demostrar capacidades en el manejo de 
empresas privadas.

Lo anterior nos lleva a encontrar de 
todas maneras como única fórmula "la 
Privatización de Bienes y Servicios '  
en la medida en que los particulares 
estén en capacidad y quieran asumir
los, mientras que quedan, definitiva
mente unos últimos tipos de bienes y 
servicios que solo el Estado está en ca
pacidad de asumirlos, especialmente no 
productores de lucro como son la justi
cia, la protección policial, el manejo de 
algunos recursos naturales y ambien
tales, entre otros, con lo cual reafirma 
lo anteriormente expresado sobre el rol 
final del Estado.

Un papel trascendental juega en las 
políticas públicas, la reorganización y 
la descentralización del Estado frente a 
la gestión, pues si bien ésta no tiene 
todavía un papel importante frente al 
proceso de desarrollo, con las nuevas

medidas descentralistas se entregan a 
las localidades los fundamentos para 
iniciar cambios y reincorporarse a la 
vida nacional, reintegrándose como re
giones cuya perspectiva indiscutible será 
la de superar en esta forma los problemas 
que individualmente no han podido re
solver la mayor parte de los 1.029 muni
cipios con que aproximadamente 
cuenta el país.

Adicionalmente a estoy por lo menos 
en lo que respecta al Huila, mi pro
nunciamiento al gobierno departamen
tal, es el de que cumpla la función de 
asesoría, coordinación y complemen- 
tariedad que le asigna la Constitución, 
emprendiendo cuanto antes el diagnó- 
tico del municipio huilense, sin lo cual 
no podrá arrancar el proceso de re- 
gionalización.

Desde luego el traspaso del rol di
námico del Estado al sector privado 
empresarial, se hace irreversible y con
veniente, para que se dedique a brindar 
garantías de estabilidad general a la 
economía, procurar la credibilidad en 
las instituciones, ejercer control, facilitar 
la internacionalización y equiparar las 
posibilidades de acceso a los recursos.

Hay quienes consideran que lo an
terior, es apenas una mínima orienta
ción por parte del Estado, en la medida 
en la cual la orientación debe estar a la 
altura de los requerimientos del sector 
privado y más bien macro, general y aún 
como se dijo antes, responder por cierto 
tipo de servicios que el sector privado 
no asume en razón a los riesgos.
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En esta forma, lo mínimo podría 
confudirsc con una casi total libertad, 
lo cual empezaría a desvirtuar la razón 
de ser del Estado como representante de 
tina comunidad, una parle en ascenso y 
otra estancada, la cual necesita de su 
intervención para garantizar por lo menos 
su supervivencia frente a grupos me
nores en número, pero de gran dominio 
económico y político dentro y fuera del 
país.

Ya conocemos la intencionalidad 
de los países y grupos de las metrópolis 
cuyo afán es el de mantener el sistema 
do acumulación a costa de cualquier 
sacrificio de los países de la periferia 
en donde la población, lo único que 
tendría a su favor en un momento dado, 
es un Estado que pueda llegar a interpo
nerse y a garantizar un nivel de equili
brio o por lo menos de respeto por unos 
derechos.

Esto significa que no debemos que
darnos en la crítica total al Estado, 
crítica que si extremo contra los de te n e 
dores de ese poder y su mal manejo; 
pero sigo viendo al Estado como una 
instancia representantiva a la cual le 
hemos entregado el manejo de los inte
reses totales y no los de un grupo, como 
lia sido manifiesto en muchas ocasiones, 
pero que debe y puede recuperarse para 
los intereses mayoritarios.

Esto coincide con quienes mani
fiestan que el cese de la intervención 
del Estado es poco probable; yo diría 
que lióse dará mientras exista una socie

dad organizada, que la intervención si- 
liará pero no mediante el sistema tradi 
cional o convencional de planeación, 
pues lo que se requiere es la participa 
ción comunitaria, la concertación y la 
búsqueda de oportunidades para el de
sarrollo de sus recursos, facilitando el 
accionar privado, creando condiciones 
y asumiendo funciones cuando fuere ne
cesario, sin temor a presiones minoritarias.

Vale la pena tocar el tema del Es
tado como productor en el sentido en el 
cual en realidad ese papel debe ser su
primido. El desmonte ile las actuales 
empresas estatales que cumplen esa fun 
ción significaría un avance fuiiilaiiien 
tal. Sin embargo, observo que en los 
decretos de reestructuración no apare
cen la reforma a la industrialización 
(Initumil), tampoco el de Ecopetrol, entre 
otras. Esto significa que no toda la 
función productora será desmantelada 
por lo menos en el futuro próximo, como 
es apenas lógico por el arraigado pro
ceso durante tantos años que puede 
haber mostrado ciertas ventajas.

En lodo caso la función de apoyo y 
regulación del Estado en general no se 
discute, solo se plantea lo referente a la 
forma y la intensidad de la intervención 
estatal.

Ya en años anteriores la interven
ción estatal en el desarrollo regional a 
través de una inversión directa en produc
ción de bienes y servicios fue vista con 
buenos ojos y brindó soluciones a pro
blemas de la época, pero en las actuales
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condiciones ya no encaja y la versión de 
lo regional es diferente.

La nueva Constitución de 1991 con
sagra la figura de región como suma de 
localidades o municipios en un marco 
de democratización y reorganización 
de los territorios que deberá movilizar 
fuerzas en pro del desarrollo integral y 
con fundamento en características si
milares.

La regionalización pordepartamen- 
tos no ha sido virtuosa y las mismas 
divisiones departamentales serán obs
táculo para la integración municipal, 
razón por la cual su desaparición favore
cería ál desarrollo de las regiones que 
en nuestro país obedecen a una mayoría 
de poblaciones rurales, más no propia
mente de ciudades, pues por lo menos 
600 municipios son habitados por cam
pesinos y poseen menos de 40.000 ha
bitantes, por ejemplo en el Huila sólo 
Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata 
pasan de 40.000 habitantes, pero todos 
menos Neiva, presentan mayor depen
dencia del sector agrícola, lo cual es un 
factor positivo en favor de la generación 
de un excedente económico agrícola a 
partir del cual se impulsen otros sectores 
de la economía. Por tanto no podemos 
olvidar la importancia que tiene el sec
tor campesino a pesar de los grandes 
procesos de urbanización de las déca
das anteriores.

El problema de la redistribución en 
Colombia es de importancia capital, de
bido a que el Estado no logra hacer 
efectivo este mecanismo a pesar de estar 
consagrado en los preceptos legales sobre 
presupuesto y finanzas públicas; la 
orientación del gasto por una parte hacia 
regiones pobres no es suficiente para 
dotarlas de servicios básicos, por otra 
la mayor carga impositiva la tiene la 
clase media y además la evasión de la 
economía subterránea deja de aportar 
recursos que deberían estar redistri
buyéndose para lograr mayor grado de 
oportunidades.

El nuevo rol para el Estado Co
lombiano debe estar signado indis
cutiblemente por unas políticas públi
cas claras y modernas y la Gestión del 
Desarrollo Regional encierra ante todo 
un alto grado de concientización en la 
comunidad, la cual no puede seguir siendo 
engañada por clases políticas que la 
utilizan para efectos electorales pero 
que no han plasmado en la herramienta 
por excelencia como es la planeación, 
las verdaderas fórmulas del desarrollo.

En la crítica y el análisis de la 
problemática nacional debe involucrar
se, mediante mecanismos ágiles, a la 
comunidad, tarea que debe ser facili
tada por instancias como la Universidad 
en nuestra región, ijl
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A na L u c in d a  I’a c h ó n  M a i .d o n a d o  
Profesora Universidad Surcolombiana

O  es (Je épocas prim i uvas el hombre ha con vivido con otros hombres 
en un lugar eligido porque ofrece un recurso natural para su subsistencia, 
ya sea un rio, un bosque, un arroyo o algún medio que proporcione  
directa o indirectamente la form a de obtener alimento o protegerse del 
sol y la lluvia.

Esta form a de vida fu e  cambiando con la organización del hombre 
en comunidad ante el afán de entender y explicar las razones por las 
cuales fenómenos naturales como las tempestades, heladas, plagas, 
etc., eran un obstáculo a su plácida y  vegetal form a de vivir.

Han sido muchos los movimientos y cambios que se han dado a 
través de la historia en este aspecto, el hombre individual y colectiva 
mente ha aprovechado su experiencia y conocimientos en la transfor  
marión de su medio acomodándolo a sus circunstancias e intereses.

Se ha hablado entonces de cómo el hombre a través de sus organi 
¿aciones lucha porque estas transformaciones le permitan un mejor 
vivir, por ello, se ha pensado que este dará un desarrollo al lugar y por  
ende a la comunidad que en el está asentada. Pero este desarrollo ha 
sido entendido desde dos puntos de vista:

1. De la comunidad por sus ingresos económicos, su movilidad  
dentro de los niveles estructurales de lu sociedad, por su 
participación en la vida pública, por sus conocimientos e 
in ventos.

2. Del lugar por sus vías, empresas, su estructura urbanística, 
industrias y  en muchos casos por el volumen de su población.

Es momento de pensar en un desarrollo integral del hombre corno



ser social en su habitat; en el que involucre sus costumbres, su cultura 
y  en el que no haya destrucción del medio ambiente, en el que su trans
form ación  no involucre solo aspectos f ís icos  y  materiales sino que se 
den cambios en su conocimiento para su autotransformación como ser  
pensante que entienda, que si se apega para su desarrollo en la explota
ción de un solo recurso natural, éste, se agota y  quiza no es renovable;  
por tanto debe integrarse con otros grupos y compartir los beneficios  
de otros recursos, por ello, hoy se habla de regionalización pensando  
en el aprovechamiento de recursos y  riquezas naturales para el mejora
miento de vida de las comunidades a partir  de la concertación de las 
acciones que permitan llevar a cabo programas de desarrollo en los que 
contemple tanto aspectos económicos como ambientales, políticos, 
financieros, de infraestructura y administrativos de la región; incluido 
en ellos elementos como actores sociales y  territorio con todas las 
implicaciones que pueden derivarse de sus relaciones dadas a través 
del tiempo.

Por lo anterior, todo actor social debe ser un gestor natural para 
el desarrollo de su región porque hace parte de esa región y como tal, 
debe ser activo en su participación. Sin embargo, la idiosincracia de 
nuestros pueblos a través de la historia nos ha demostrado lo contrario, 
siempre ha sido un agente externo «El D octor* quien en represen
tación de ha venido a decir que se debe hacer para lograr un 
dsarrollo y surge una pregunta: ¿desarrollo de qué?, ¿para quién?, 
¿quién se beneficia de esos cambios?. ¿ acaso el Doctor? o los intereses 
que representa ? Por esto y  mucho más, creo que como actores sociales, 
gestores naturales de nuestras regiones debemos propender porque a 
través de la educación se concientice a nuestras comunidades en la 
necesidad de participar activamente en el desarrollo de la región que 
como tal ha sido estructurada, producto de procesos sociales dados a 
través de la historia en una relación espacio—tiempo.

MATKKIAL CONSULTADO )

i M OSTAFA K , Tolba Los actuales estilos de desarrollo y los del medio ambiente. 
M U R IE l FO R O N DA , Rafael D. Espacio y Región en la Teoria Económica. Opto, 

de Planeación de Antioquia. i j *



Medición de los Niveles de Estrés 
en Trabajadores Estatales y Pr ivados  

en el Proceso de Reestructurac ión del Estado1
£ N i c o l á s  A r t u r o  N uAkz G A m b z

'  Profesor Asistente Universidad Surcolombiana

D  entro de la estructura de empleo del país y especialmente de las regiones, 
las empresas públicas juegan un factor importante en la oferta laboral. Por ello un 
cambio significativo como el producido por la restructuración y modernización del 
Estado en esta área tiene implicaciones significativas dentro de la estabilidad 
económica, familiar y social de estos sectores del país.

En el año pasado el decreto 1660 y luego los de reestructuración y moderniza
ción del estado han producido un nivel de tensión del trabajador que es importante 
medir. Para hacer una imagen mental de los efectos de este proceso citaremos a el 
Periódico "El Espectador"

B A L A N C E  l)K LA M O D E R N IZ A C IO N

Personal desvinculado a marzo 30 
Despidos proyectados a Junio 30 
Despidos proyectados a diciembre 30

3.529
3.226
5.424

Despidos en los tres años 23.000
Pensionados 9.000
Total despidos 14.000

Generación de empleo en educación 13.000
Generación de empleo en seguridad 17.500
Generación de empleo en otros sectores 19.400
Total de empleos creados en el sector público 49.900

FUENTE: EL ESPECTADOR. 25 de Abril de 1993. PPIa

1 Investigación realizada con la colaboración de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables 
y Administrativas y de la Facultad de Ciencias de la Salud y Departamento de Psicopeda 
gogía de la Universidad Surcolombiana



Esle podría ser un análisis macro 
del proceso; sin embargo es importante 
preguntarse sobre el nivel de estrés que 
sufre una persona durante estas etapas 
de transición.

Aunque existen diferentes defini
ciones de estrés, en general realizan su 
acento sobre la tensión que produce un 
cambio significativo medio ambiental, 
comportamental y/o atribucional sobre 
una persona.

Al analizar este fenómeno es im
portante diferenciar entre los elementos 
que producen tensión y la reacción de la 
persona a ellos; esta reacción se va lia 
considerar de acuerdo a los parámetros:
1 -fisiológico, 2- cognilivo y  3- com
portamental.

El término “E strés” aparece en 
1910 cuando Sir W i l l i a m s  O k l e r

considera que “los hombres de ne
gocios sufren de estrés y éste es un 
predisponente para angina de pecho ’ ; 
W a l t e r  C a n o n  (1932) describe un 
fenómeno simpático denominado 
E strés  y  por esta misma década S e y i .e 
propone el concepto de Síndrome Ge
neral de Adaptación para explicar que 
el estrés es una respuesta adaptativa no 
específica del cuerpo a algún agente o 
situación.

F e v e r s t e i n ,  M., L a b b e , E a n d  
K u c z m i e r c z z y k , p r o p o n e n  u n  m o d e l o  
o p e r a c i o n a l  d e l  e s t r é s  b a s a d o  e n  la d i s 
t i n c i ó n  e n t r e :

1- Estensores, que son estímulos fí
sicos internos y externos, los cuales

[32]-------------------------
pueden ser de diferente intensidad y 
ser considerados por las personas 
como positivos o negativos. Las 
diferencias individuales influyen en 
la percepción de los estímulos po
tencialmente estresante en cuanto a 
su exposición frente al tiempo y al 
evento.

2- Respuesta al estrés donde se con
sidera los niveles fisiológicos, 
cognocitivos y conductuaies.

En la respuesta fisiológica se toma 
en cuenta los niveles Tónicos Fásicos y 
de recuperación. Se parle que la res
puesta autónoma es la reacción más 
inmediata al estrés (10-20 segundos) 
mientras el eje endocrino produce una 
respuesta larga al estrés.

En la respuesta conductual se toma 
en cuenta los factores como volumen de 
la voz, velocidad del lenguaje, postura, 
memoria, atención, aprendizaje, solu
ción de problemas, habilidades moto
ras, concentración, motivación, consumo 
de drogas, tabaco, ritmos circadianos 
entre los principales.

En la respuesta conductual se toma 
en cuenta elementos como estado de 
animo, aumento de tensión, depresión, 
dificultades de concentración, fatiga, 
evaluación de la situación, ignorancia 
selectiva de estímulos, entre otros.

Los estudios sobre estrés han 
demostrado que factores como pérdida 
del trabajo, dificultades económicas y 
jubilación tienen un efecto importante 
sobre el inicio, desarrollo y manteni
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miento de un nivel alto de estrés, que 
afectan la salud, la vida familiar, laboral 
y social.

3 -  H  i p « » t e s i s

Las personas que laboran en el es
tado durante el proceso de moderniza
ción y reestructuración, tienen niveles 
superiores de estrés comparados a tra
bajadores homólogos de las empresas 
privadas.

5 .  M E T O D O L O G I A  S

5.1 Muestra
La presente investigación se rea

lizó en la ciudad de Neiva, Huila duran
te el mes de marzo de 1993 en 10 orga
nizaciones laborales, siendo la mitad 
del Estado y el resto privadas VER 
CUADRO I.

Los cargos se agruparon en cinco 
categorías, según homología en las fun
ciones y profesiones, como:

Abogado, almacenista, analista, ar
quitecto, asistente, asesor general, auxi
liar de bodega, de campo, de cartografía,

de oficina, de contabilidad, de pagadu
ría, de servicios generales, ayudante de 
servicios, bodega, cadenero, cajero auxi
liar, municipal, pagador, cartógrafo, 
catalogadora, celador, contratista, coor
dinador, delegado, digitador, ejecutivo, 
examinador, ingeniero de obra, de pro
ducción, jefe de bodega, de producción, 
mecanógrafa, mensajero, oficinista, ope
rador de producción, secretaria, secreta
rio general, de ventas, compras, de per
sonal, servi—ca jera, servicios generales, 
subgerente, supervisor, sustanciador, téc
nico, topógrafo, trabajador social, ventas 
mostrador, visador, visitador munici 
pal.

La edad se distribuyó en un conti
nuo de 18a 48 años y se tomó un Ínter 
valo de cinco años para cada categoría. 
Ver Tabla 2.

La población en la variable estado 
civil se distribuyó en casados, solteros, 
unión libre y viudos.

El sueldo de los empleados se dis 
tribuyó en un rango de $8).500,oo a 
$715.00,oo. Ver tabla 7.

T a b l a  2 . D i s t r i b u c i ó n  de e m p l e a d o s  s e g ú n  t ip o  de e m p r e s a

TIPO Free. Porcenta je Acumulado

ESTATAL 68 51.1% 51.1%

PRIVADA 65 48.9% 100.0%

TOTAL 133 100.0%



T a b l a  3 .  D i s t r i b u c i ó n  p o b l a c i ó n  s e g ú n  c a t e g o r í a s  l a b o r a l e s

C A TEG O RIA S Krcc. Porcenta je Acumulado

C1 27 20.3% 20.3%

C2 45 33.8% 54.1%

C3 15 11.3% 65.4%

C4 20 15.0% 80.5%

C5 26 19.5% 100.0%

TOTAL 133 100.0%

T a b l a  4 . D i s t r i b u c i ó n  p o r  E d a d

EDAD Free. Porcen ta je Acumulado

18 - 23 13 9.8% 9.8%

23 - 28 39 29.3% 39.1%

28 - 33 32 24.1% 63.2%

33 - 38 20 15.0% 78.2%

38 - 43 14 10.5% 88.7%

00■en 11 8.3% 97.0%

SIN 4 3.0% 100.0%

TOTAL 133 100.0%

T a b l a  5 .  D i s t r i b u c i ó n  p o r  la v a r ia b le  s e x o  en  la p o b l a c i ó n

SEXO Free. Porcenta je Acumulado

FEMENINO 58 44.4% 44.4%

MASCULINO 74 55.6% 100.0%

TOTAL 133 100.0%
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T a b l a  6. D i s t r i b u c i ó n  de a c u e r d o  a l  E s ta d o  C iv i l

EST. CIVIL Frcq. Porcenta je Acumulado

SIN DATOS 2 1.5% 1.5%

CASADOS 69 51.9% 53.4%

SOLTEROS 56 42.1% 95.5%

UNION LIBRE 4 3.0% 98.5%

VIUDOS 2 1.5% 100.0%

TOTAL 133 100.0%

T a b l a  7. D is t r i b u c i ó n  de s u e l d o s

RANÍÍO SU El 1)0 Frcq. Porcenta je Acumulado

87.500. - 100.000. 15

100.000. - 150.000. 27

150.500.- 200.000. 45

200.500. - 400.000. 20

400 .000 .-  715.000. 26

11.3% 

20.3% 

33.8% 

15.0% 

19.5%

I 1.3% 

31.6% 

65.4% 

80.5% 

100.0%

TOTAL 133 100.0 %

Esta muestra busca cubrir lodos 
los niveles de la organización que 
participaron dentro de la investigación 
en lo referente a edad, sexo, cargo, 
estado civil e ingresos económicos.

5.3 I n s t r u m e n to

Para diseñar el instrumento de medi
ción se partió de una revisión teórica 
del concepto de estrés en busca de un 
concepto operacional.

Llegando a un modelo de Esten- 
sores y respuesta al estrés; esta última 
considerada en tres niveles I - Fisioló

gica, 2- Cognocitiva y 3 coinporlamcn- 
tal y de estos el instrumento se suh- 
dividió en subcscalas de 1- Salud,
2- Familia y 3- Trabajo.

Se diseño un instrumento piloto que 
fue aplicado a un grupo de estudiantes 
universitarios con el propósito de depu
rarlo y crear el instrumento final.

Se utilizó el concepto de Escala 
l.iker para manejar la información te
niendo en cuenta los niveles Nunca, 
casi nunca, habitualmente y siempre. A 
continuación aparece los i te mes de 
acuerdo a su ubicación por niveles:
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2 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  R e s u l t a d o s

El instrumento de recolección ile datos sobre estrés se subdivide en tres factores: 
I- Fisiológico, 2- Cognocitivo y 3- Comportamental.

Para la presentación y análisis de la información se consideró dos partes: I- 
descriptiva y 2- prueba de hipótesis usando el Chi cuadrado ya que las variables 
son de tipo discontinuo.

A continuación se presenta los resultados globales para todos los iteines el cual 
se realizó determinando la frecuencia de la respuesta a cada uno y luego determinando 
su porcentaje.

T a b l a  8 .  D esc r ip c ió n  de la respues ta  para  toda la p o b la c ió n

ITEMS Total

%

Fisiológico

%

Cognitivo

%

Comportanicntul

%

Sin Respuesta 2.5 2.5 1.5 3.2

Nunca 29.0 31.6 35.3 21.9

Casi Nunca 26.3 25.4 33.7 22.6

Habitualmente 24.2 24.8 23.1 23.4

Siempre 17.9 15.6 6.4 28.8

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

La investigación realizada sobre el 
estrés ha encontrado que las personas 
que no sufren de estrés presenian ba jos 
niveles de competencia por falta de alerta 
ante la situación.

Para esta población se encontró que 
tan solo el 29% de las personas se encuen
tran en el primer cuatril de estrés siendo 
ellas las menos afectadas por el proceso 
laboral.

En el segundo cuatril se encontró 
un 26% de la población que podemos 
denominar también como normal.

En el tercer cuatril se encontró a 
24.2% de la población que se puedo 
considerar como afectada por el estrés; 
son personas que tienen respuesta 
fisiológicas, cognitivas y/o compor- 
taincntalcs significativas.



37

En el diario cualril se encontró un 
17.9% de la población que en teoría 
están expuestas en un 80% a producir 
una enfermedad psicosomática.

La hipótesis es: las personas que 
laboran con el estado durante el proceso 
de reestructuración, tienen niveles supe
riores de estrés comparados a trabajado
res homólogos de las empresas privadas.

A continuación se realizarán las 
pruebas ele hipótesis correspondientes 
para determinar la incidencia de las 
variables demográficas sobre el nivel 
de estrés.

Ho * pro(est) ■ pro (pri)
HI * pro(est) > pro(pri)

Zc = 1.912307
Zt -  1.645
RECHAZO Ho

Se concluye que se rechaza la hi
pótesis cero; en conclusión se encuen
tra una diferencia significativamente 
mayor en el nivel de estrés que sufren 
los trahajadores estatales comparados 
con los trabajadores de las empresas 
privadas; lo cual nos indicaría la alta 
incidencia de estrés dentro del sector 
oficial.

Una vez determinada la mayor 
incidencia del estrés en los trabajadores 
estatales comparados con los de las em
presas privadas se preguntó cuál era el 

eje de mayor impacto en este proceso; 
llegando a la conclusión que el nivel 
fisiológico era el más alterado, s e g u i d o  

del comporta mental y por último el cog
nitivo. Ver tabla.

T  AII L A . C á l c u lo  de C h¡ c u a d r a d o  q u e  c o m p a r a  e l  U 
de  la e m p r e s a  p r i v a d a  y  la e s t a t a l

NIVEL Chi P Hipótesis

Fisiológico 18.53 0.00097234 Rechazo Ho

Coniporlamcnlal 11.0X 0.02565480 Rechazo Ho

Cognitivo 6.67 0.15457726 Rechazo Ho

Chi Tabulado (a= 05 Grados libertad = 1 1 )  = 4.575 
Chi Tabulado (a= 01 Grados libertad =1 1 )  = 3.053

Existen diferencias significativas en la respuesta de estrés anivel fisiológico, 
cognocitivo y comporta mental en trabajadores estatales y privados según la variable 
sexo; siendo el eje cotnportamcnlal el más afectado seguido del cognitivo y por 
úlliino el nivel fisiológico no presenta diferencias signil¡cativas en la variable sexo.
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T A B L A  C á l c u lo  d e  C h i  c u a d r a d o  q u e  c o m p a r a  e l  U  
de  la  p o b l a c i ó n  s e g ú n  v a r ia b l e  s e x o  ( M a s e ,  y  F e m .)

NIVEL Chi P Hipótesis
Comportamental 21.80 0.00021917 Rechazo Ho
Cognitivo 13.73 0.00821372 Rechazo Ho
Fisiológico 4.44 0.35023252 Rechazo Ho

Chi Tabulado (a= 05 Grados libertad * 11) * 4.575 
Chi Tabulado (a= 01 Grados libertad * 11) = 3.053

Existen diferencias significativas en la respuesta de estrés a nivel fisiológico, 
cognocitivo y comportamental en trabajadores estatales y privados según la variable 
Estado Civil considerada en solteros y casados ya que unión libre fue considerado 
lo mismo que casado. Siendo más importante los cambios a nivel comportamental, 
cognitivo y fisiológico en orden de importancia.

T A B L A  C á l c u lo  de  C h i  c u a d r a d o  q u e  c o m p a r a  e l  U de  la  p o b l a 
c ió n  s e g ú n  v a r ia b le  E s ta d o  C i v i l  ( C a s a d o  - S o l t e r o )

NIVEL Chi _ P Hipótesis
Comportamental 13.83 0.00786247 Rechazo Ho
Cognitivo 9.91 0.04204803 Rechazo Ho
Fisiológico 5.03 0.28373690 Rechazo Ho

Chi Tabulado (a = 05 Grados libertad =11 )  = 4.575 
Chi Tabulado (a= 01 Grados libertad = 11) = 3.053

Se encontró que existen diferen
cias significativas en los dos grupos 
siendo la población de casados los de 
mayor nivel de estrés.

7 .  c o n c l u s i o n e s /

El modelo de estudio del concepto 
de Stress ha venido evolucionando desde 
el siglo XIX cuando fue asociado a la 
angina de pecho y éste se explicaba 
como un estado de tensión, angustia y 
alteración.

Esta visión del estrés ha evolucio
nado hacia una definición operacional 
con el fin de que los investigadores y 
clínicos puedan coordinar esfuerzos en 
busca de una teoría unificada del fenó
meno y la viabilización de procedimien
tos terapéuticos.

Un modelo de trabajo utilizado fue 
el de la existencia de estímulos potencia
les que producen estrés (Estensores) y 
respuesta del organismo; denominado 
de caja y que ha caracterizado la mayor 
parte de la investigación en ésta área.
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Otro modelo posible es: 1) Estímulo 
estensor; 2) Procesador del estímulo 
(Fisio logía—C ognic ión—Com porta
miento) y 3) respuesta de estrés a áreas 
particulares de la vida como son fami
lia, trabajo, salud,. Ver gráfica.

El proceso de medición del estrés 
podría tener diferentes niveles:

1. Los estímulos que son potenciales 
productores de estrés; investigación 
esta que se ha venido desarrollando 
para la sociedad americana, pero 
que se necesita clarificar en Amé
rica Latina, ya que parece ser que 
la atribucionalidad y los condicio
nantes culturales juegan un papel 
importante en el manejo del estrés.

2. Los sistemas de procesamiento y 
manejo estímulo en lo concerniente: 
a- La reacción fisiológica a corto y 
largo pla/.o; b- La atribucionalidad 
de un hecho y el sistema de soporte 
estructural y funcional; c- La estra
tegia conductual de respuesta del 
organismo.

3. Los niveles de alteración de esferas 
vitales como la salud en tanto que 
altera el sistema cardiovascular, el 
inmunológico, el endocrino y axa- 
servación los dolores crónicos, entre 
otros.

El rendimiento laboral con respecto 
a la eficiencia, relaciones interperso
nales, producción intelectual y otras.

En general es importante el estudio 
de las diferentes facetas que son potcn-

cialmente alteradas por el fenómeno del
estrés.

Esta investigación se desarrolló en 
la ciudad de Neiva, Huila, dentro del 
marco de investigación del Departamen
to de Psicopedagogía de la Universidad 
Surcolombiana con la colaboración de 
la Facultad de Ciencias de la Salud y la 
Facultad de Ciencias Contables.

La preocupación central es descri
bir los efectos del estrés producido por 
el proceso de Modernización del Estado 
en los trabajadores que laboran en él.

Para ello se tomó dos muestras 
poblacionales, una de la empresa pri
vada donde se consideró el sistema ban
cario y el sector productivo. Y la segun
da muestra cubre las diferentes institu
ciones de carácter departamental y mu
nicipal del estado.

Los trabajadores se distribuyeron 
en un continuo desde el nivel operario 
hasta gerencial, lo mismo que en la edad 
que fue de 18 a 47 años y siendo proporcio
nal en la variable sexo.

La observación se realizó en el pro
ceso que media entre el primer grupo de 
despidos y la espera del segundo grupo 
de ellos.

Los datos obtenidos nos permite 
realizar las siguientes observaciones:

I . Las personas que laboran con el 
estado durante el proceso de reestruc
turación, tienen niveles superiores de 
estrés comparados a trabajadores homo-
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logos de las empresas privadas.

Siendo el nivel comporlainental el 
más alterado siguiéndole el nivel fisio
lógico y el menos importante el cogni
tivo y este es la mitad de los anteriores.

Se encontró que un cuarto del grupo 
de personas se ubicaban en el cuarto 
percentil; lo cual indica que ellas están 
en riesgo de enfermarse a corto plazo.

La población que trabaja con el 
estado en la ciudad de Neiva se podría 
caracterizar por presentar:

Gripes continuamente
Dolores de cabeza
Tensión muscular
Fatiga habitualmente
Dolores de espalda
Dolores musculares
Alteraciones del sueño
Necesidad de ir más seguido al baño
Cambiado de peso
Alteraciones salud
Conflictos continuos

Cambia genio fácilmente 
Estados depresivos 
Impaciente
Deterioro de la relación marital 
Altera el pensar en la economía del 
hogar
Preocupación por el futuro

Es posible perder mi empleo en corto 
tiempo
La estabilidad de mi empleo no depende ) 
de mí
Deseo un cambio de empleo 
Siento que mi trabajo es agobiante 
Conozco las políticas laborales de mi 
empresa
Pierde fácilmente concentración 
Siento que mis amigos me respaldan 
Consumo licor
Preocupa mi apariencia física

En conclusión, es importante que el 
trabajo realizado permita a los geren
tes tomen en cuenta las particularida- ' 
des de la persona y soliciten la partici
pación de equipos interdisciplinarios 
para solucionar este tipo de crisis en los 
trabajadores.!^
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Nuestra Responsabil idad  
E C O L Ó G I C A

‘•Puesto que eíhombre es un heterótropo dependiente, debe aprender 
a v iv ir  un mutualismo con (a naturaleza; d¿ (o contrario, aii£ua[  
que eí parásito 'faíta dejuicio', puedee^píotar tanto asu 'Huésped'  
que se destruye a s í  mismo’. ODUOd

G r r a n  parte tic este artículo es un 
resumen del texto: Hacia una Universi
dad Ambiental , escrito por Augusto 
Angel, colombiano que trabajó en el 
tema con otros organismos internacio
nales. El texto lo publicó el autor en el 
Magazín Dominical de El Espectador, 
el 19 de Julio de 1987. A pesar de la 
antigüedad, es un documento valioso 
para las universidades.

Desde hace aproximadamente unos 
quince años el hombre latinoamericano 
viene preocupándose por el entorno. En 
octubre de 1985 se reunió en Bogotá el 
Primer Seminario sobre Universidad y 
Medio Ambiente para América Latina y 
el Caribe. Hubo una participación nume
rosa con delegados de cerca de setenta 
universidades de América Latina, quie
nes estuvieron acompañados por orga
nismos regionales universitarios como 
la Organización Interamcricana Uni
versitaria (OUI), la Unión de Universi
dades de América Latina (UDUAL), la 
Asociación de Universidades del Ca
ribe (UNICA) y el Grupo Universitario 
Latinoamericano para la Reforma y Per-

A na  O k s id is  O r o z c o  R o j a s  
Licenciada en Lingüística y Literatura 

de la Universidad Surcolombiana

feccionamiento Educativo (GULERPE). 
Estuvieron presentes igualmente, repre
sentantes de organismos internaciona
les que auspiciaron el evento (Pnuma, 
Unesco, OPS) y a nivel nacional, el 
Comité Organizador del Seminario 
coordinado por la Universidad Nacio
nal de Colombia, el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, el ICFES, el Inderena 
y Colciencias.

De hecho el Seminario fue una refle
xión común sobre la manera como la 
perspectiva ambiental erosionaba los 
viejos esquemas académicos, tanto los 
paradigmas científicos, como las arcaicas 
metodologías de enseñanza. La calidad 
académica del evento permitió explorar 
las raíces sociológicas del problema 
ambiental. La Carta de Bogotá, que 
sirve de prefacio a las conclusiones, es 
un verdadero manifiesto que vincula el 
problema ambiental latinoamericano a 
la dependencia económica y cultural
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La r e for ma u n i v e r s i t a r i a  debe  
i n c lu i r  d o s  a s p e c t o s  bá s ic os :  

los  e s t u d i o s  i n t e r d i s c i p l i n a r i o s  
y  el  a c e r c a m i e n t o  de  la 

U n i v e r s i d a d  a los  p r o b l e m a s  
a m b i e n t a l e s  de las  c o m u n i d a d e s .

Es la dependencia científica, tecnológica 
e ideológica, la que no permite utilizar 
los recursos naturales de una manera 
adecuada dentro de un proceso sostenido 
de desarrollo. Es la misma dependencia 
la que impide que la Universidad sea un 
centro de investigación con capacidad 
para generar estilos alternativos de desa
rrollo. La carta señala explícitamente 
la responsabilidad que tienen las univer
sidades "de generar una capacidad  
científica y  tecnológica propia, capaz 
de movilizar el 
potencia l  p ro 
ductivo de los 
recursos natu
rales y  humanos 
de la región, a 
través de una 
p r o d u c c i ó n  
creativa, crítica " 1 ■ 
y propositiva de nuevo conocimiento 
para promover estrategias y alterna
tivas de desarrollo

Este ha sido el primer esfuerzo de 
una larga cadena en que se ha empeñado 
el país para reflexionar y trabajar en 
pro de la conservación del medio am
biente. A partir de estas reflexiones y 
gracias a la conciencia de líderes ver
daderamente comprometidos con el pro
blema, se logró insertar en el Capítulo 
Tercero de la Constitución Política de 
Colombia, los derechos y deberes del 
ambiente, Artículos 79, 80 y 81 que se 
refieren a la protección y conservación 
del ambiente y al fomento de la educa
ción ecológica; al aprovechamiento de 
los recursos naturales, control de los 
factores de deterioro ambiental y pro
tección de los ecosistemas; prohibición

de la fabricación, importación, posesión 
y uso de armas químicas, biológicas y 
nucleares, así como la introducción al 
territorio nacional de residuos nuclea
res y desechos tóxicos.

Y es que lo ambiental no es una 
moda ideológica, sino un potencial de 
desarrollo que demanda su derecho de 
ciudadanía y un pasaporte para tran
sitar libremente por las fronteras tradi
cionales del conocimiento. Sobre la 

_________________  Universidad re
cae la exigen
cia de una tarca 
prioritaria como 
es la reforma de 
los sistemas 
científicos y de 
los métodos pe

' dagógicos. La 
reforma universitaria debe incluir dos 
aspectos básicos: los estudios inter
disciplinarios y el acercamiento de la 
Universidad a los problemas ambien
tales de las comunidades. No basta con 
introducir cátedras que den razón de los 
problemas ambientales, como lo es la 
ecología o ingeniería ambiental. El 
compromiso es mucho más grande. 
Incorporar la dimensión ambiental en 
los estudios superiores significa ante 
todo, llegar a una visión interdiscipli
naria de los problemas. La contamina
ción de un río o la destrucción de un 
bosque tiene raíces sociales aunque 
estén implicadas también la Biología, 
la química y otras de las disciplinas 
llamadas naturales. Su solución tiene 
que ser el fruto aunado de la reflexión 
interdisciplinaria. Así, pues, difícil
mente puede enfrentarse la solución de



los problemas ambientales, sin estable
cer una íntima ligazón entre las disci
plinas científicas. La naturaleza no 
funciona por compartimentos separados 
tal como se la imaginan las arcaicas 
disciplinas universitarias. Llegar a la 
interdisciplina implica una profunda 
transformación de los esquemas aca
démicos de las universidades y exige 
superar las barreras de la competencia 

.. social de la ciencia. Una tarea difícil
que compromete no sólo a la Univer
sidad, sino al conjunto de la sociedad.

El otro aspecto básico, es el 
acercamiento de la Universidad a los 
problemas ambientales de las comuni
dades. Significa acercarse a la comu
nidad con los instrumentos de análisis 
que proporciona la ciencia, para coo
perar con ella en el proceso de desarrollo 
y no para marcarle dese afuera los derro
teros. El científico, cualquiera que sea

* su profesión, tiene una obligación so
cial con las comunidades que no han 
tenido acceso al privilegio de la ciencia. 
La ciencia tiene una función comuni- 
cadora y debe servir como instrumento 
del desarrollo y no simplemente como 
escalera para el ascenso social. En 
efecto, el camino es largo. Hay que 
contar con dos obstáculos: el desconoci
miento dentro del medio universitario 
sobre lo que significa lo ambiental como 
alternativa de desarrollo y como instru
mento de transformación de los paradig
mas científicos, y los intereses econó
micos y políticos que se oponen a un 
desarrollo alternativo y armómico. Sin 
embargo, es muy posible que la degra
dación de la calidad de vida de cada vez 
más vastos sectores de la población im-
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pongan las reformas necesarias para el 
establecimiento de un estilo ambiental 
de desarrollo.

Valdría la pena preguntar qué está 
haciendo la clase dirigente del Huila, 
los profesionales de las diferentes disci
plinas y sobre todo la USCO para educar 
a las comunidades que se encuentran 
asentadas en los nacimientos hidrográ
ficos y/o que hacen uso de las cuencas 
de una manera irresponsable. Si no lo
mamos conciencia del problema, dentro 
de diez años Neiva se quedará sin agua 
potable. Así como se secó el Río del 
Oro, se secará el Río de Las Ceibas. 
Hace cinco años éste era un gran río, 
hoy es apenas una pequeña quebrada 
que corre por el centro de Neiva.

"Mientras nuestra civilización  
materialista siga dando gran valor al 
medio natural cuando lo destruye y 
poco o ninguno cuando lo salvaguarda, 
¿ cómo asombrarse de que desaparezca ?

Saint Marc
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La Planif icación Educativa y 
Cultural  en los Municipios

U n  equipo de profesores de Adminis
tración Educativa, integrado por Ana Victoria 
Puentes de Velásquez, Lino Muñoz Bravo, 
William Guz/nán B., Jesús María Vidal y 
Miguel Angel Tovar D., éste último coordina
dor del Proyecto, viene adelantando un Ma- 
croproyecto de investigación cuyo propó
sito central es el de generar procesos de 
planificación educativa y cultural en contex
tos urbanos y rurales de los setenta munici
pios de la región surcolombiana: Huila, sur 
del Tolima, Caquetá, Putumayo y Oriente 
del Cauca.

Hasta el presente se han diseñado planes 
de desarrollo educativo y cultural en cinco 
municipios del norte del Huila, apoyados 
en estudiantes de la maestría en Adminis
tración Educacional mediante el convenio 
llsco—U nivai.le y  con el respaldo y la 
participación de los docentes, padres de 
familia, líderes estudiantiles, autoridades 
educativas y alcaldes de las localidades de 
Iquira, Teruel, Palermo, Yaguará y Aipe.

De igual manera se procedió con las 
comunidades educativas y primera autori
dad de la administración municipal en Bara
ya y Rivera, pero con aspirantes a la licencia
tura en Administración Educativa de nuestra 
Facultad.

En estos momentos se adelantan inves
tigaciones para formular planes en los munici
pios de Villavieja, Campoalegrc y Neiva; 
en los dos primeros se culminarán los procesos 
en el próximo diciembre, mientras que en la

M i g u e l  A n g e l  T o v a r  D u s sAn 
Coord. del Proyecto de Investigación 

Profesor Admón. Educativa USCO

capital del Departamento de acuerdo al cro
nograma, la propuesta final se entregará en 
el mes de junio del año entrante.

Dadas las características del principal 
municipio del Huila, su crecimiento demo
gráfico, su incremento urbanístico, la copio
sa demanda de servicios y la concentración 
del poder económico y político, implica 
que para asumir tal tarea investigativa, hemos 
requerido de un equipo más amplio de inves
tigadores, coinvestigadores, asesores profe
sionales y auxiliares, para orientar la partici
pación de la comunidad educativa y cul
tural en todos los núcleos, niveles, zonas, 
sectores e instituciones tanto del sistema 
formal como del no formal, extracurricular 
e informal.

El equipo investigador, identificado con 
la tendencia del desarrollo regional y local 
que se viene impulsando en el país desde la 
década pasada, con los procesos de descen
tralización administrativa, nuevo régimen 
municipal, elección popular de alcaldes y 
gobernadores; motivado por la apertura de 
nuevos espacios para el ejercicio de la de
mocracia y la participación ciudadana, pres
critos en nuestra carta fundamental, ha reto
mado todos estos antecedentes normativos 
y los ha encausado en una propuesta investiga
tiva en el terreno de la educación y la cultura
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pero con un compromiso esencial, cual es 
el de transformar esa realidad investigada, 
en un desarrollo cultural integrado con una 
educación de calidad.

Este tipo de proyectóse enmarca dentro 
del espíritu de la ley 30 del 92 en la medida 
que auspicia investigaciones con equipos 
interdisciplinarios, consolida líneas de in
vestigación en campos previstos por el plan 
investigativo de nuestra Casa de Estudios y 
encaja en las áreas identificadas como 
prioritarias por C o l c i e n c i a s , además de 
tener la característica de contribuir al desa
rrollo regional, local e institucional.

Mantenemos contactos e intercambios 
con docentes de la Universidad del Valle 
del programa Magister en Administración 
Educacional con énfasis en Planeación Lo
cal, quienes adelantan estudios similares 
en municipios del Valle del Cauca, y donde 
los esfuerzos colectivos de las dos Universi
dades se complementan como proyectos 
cooperados.

Nuestros pares universitarios recono
cen que el modelo de investigación del “Grupo 
Nei va "como ellos nos identifican, han con
tribuido con aportes novedosos como son 
el enfoque cualitativo, la temática sobre la 
calidad de la educación, la metodología 
participativay el aspecto cultural del entorno.

Estamos convencidos que al privilegiar 
la Planificación sectorial en la vida de los 
pueblos distantes de las capitales, especialmen
te a partir de las dimensiones de la educa
ción y la cultura, en consideración al nivel 
de sensibilidad social propio de los agentes 
de estos sectores se facilita el grado de di
vulgación, preparación y aprendizaje de una 
pedagogía comunitaria, ya que los trabaja-

1 dores de la educación y la cultura garantizan 
tal efecto multiplicador, matrializando así 
el mandato constitucional de modernizar el

Estado en todos sus niveles, mediante la 
estrategia de la planificación participativa, 
es decir a partir del contexto de las veredas, 
de los barrios y de los sectores más necesi
tados de la población.

Una vez cubierta la mitad de los munici
pios del Huila, aspiramos culminar el pro
ceso investigativo formulando una propuesta 
de postgrado, para desarrollar una Maestría 
en Planeación del desarrollo educativo y 
cultural a nivel local, proyecto sobre el 
cual viene trabajando el equipo de docentes.

El impacto socio—educativo y cultural 
y la dinámica que se ha desencadenado en 
las comunidades locales donde el proceso 
se desarrolló, ha sido sorprendente, al tanto 
que los foros sobre la calidad de la educa
ción, las necesidades de capacitación de 
los docentes, las actividades permanentes 
en las casas de la cultura, los eventos deporti
vos, las semanas culturales, la superación 
de problemas de infraestructura y la fiscali
zación de los rubros presupuéstales con des
tino a la educación y la cultura, son temas 
de constante preocupación por parte de las 
Juntas Municipales de Educación organiza
das en la marcha del proceso y por el resto 
de agentes de la comunidad educativa de 
cada localidad.

Finalmente queremos relievar que es
tamos convalidando una metodología de 
investigación participativa, que propicia la 
reflexión, el análisis y la comprensión de 
los múltiples factores que directa o indi
rectamente afectan la calidad de la educa
ción y a la par garantiza una pedagogía y 
una cultura de la participación ciudadana, 
permitiendo que las comunidades aborden 
sus propias problemáticas socio—educativas 
y se conviertan en actores y autores respon
sables de su propio desarrollo.

j'»
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Las Tareas de la Universidad

L u  educación, en general, desem
peña un gran papel en la preparación y 
formación de los hombres para la vida 
en sociedad, lo que le da una dimensión 
política en el sentido de la libre y amplia 
reflexión sobre la naturaleza de los po
deres, sus componentes y las fuerzas 
que actúan en y a través de las institucio
nes; nada más lejano del ser de la univer
sidad que intentar formar ciudadanos 
uni formes y ooci Ies. “ Mediante el apren
dizaje de la participación activa en el 
funcionamiento de las estructuras de 
la sociedad y, cuando es preciso, m e
diante el compromiso personal en las 
luchas que tratan de reformarlas es 
como el individuo adquiere la p len i
tud de sus dimensiones sociales  ’ , ha 
postulado Faure (1983), poniendo de 
plano el compromiso social de la edu
cación como una de sus tareas primor
diales; tareas que son especiales y gene
rales en cuanto están medidas por la 
historia, las tradiciones, las configura
ciones sociales y económicas, entre 
otros elementos participantes.

C a r l o s  J avikr M a r t ín e z  G o n z á l e z  
Magister Desarrollo Social y Educativo. 

Director Centro de Educación a Distancia USCO-

Con mucho sentido común, Faure 
da su voz de alerta y afirma que más 
importante que la elección de tal o cual 
finalidad, es lograr consenso para que 
el saber político y el saber científico se 
articulen, pues “De estas elecciones y  
de este consenso es de lo que depende  
el papel que la educación está llam a
da a desempeñar en este momento his 
tórico. Según que ella oriente el p en 
samiento de los hombres hacia el pasado 
o hacia el porvenir,hacia el inmovi- 
lismo o hacia la mutación, hacia la 
búsqueda de la falsa seguridad por la 
resistencia al cambio o hacia el des
cubrimiento de la verdadera seguri
dad por la adhesión al progreso ’.

De este modo, la “casa pura apren
der a le e r ” encuentra su espacio y su 
elemento y puede cumplir su función en 
varios sentidos: exploradora de solu  
clones a problem as de la región, 
clarificadora del acon tecer  diario, 
señaladora de los caminos viables del 
cambio nacional, generadora de n u e 
vas teorías y de los medios para su 
implementación, ilustradora in te lec
tual y cultura!, forjadora de dignifica  
d i n  del hombre o promotora del desa
rrollo científico y cultural de la socie
dad en su conjunto.



Primero que lodo, el ser de la 
Universidad es comunicativo y ante la 
dcsacrali/ación de la cultura y el cono
cimiento puede cumplir su proyecto cul
tural (no a otra cosa se circunscriben 
sus tareas) si se reencuentra en su estruc
tura comunicativa aceptando que somos 
perspectiva de un universo total
— 'Horizonte de horizontes ", dice Gui
llermo Hoyos— puesta en comunicación 
mediante la docencia y reconociendo 

► que la educación es un “acto de crea
ción de cultura ”, mediado por el len
guaje (Bruner, 1984)

U n i v e r s i d a d ;  A c a d e m i a ,  
I n v e s t i g a c i ó n  y E x t e n s i ó n

Ya mencionábamos el carácter 
comunicativo de la docencia y, en gen
eral, de toda la Universidad puesto que 
creemos que ella se construye con base 
en un ejercicio que propende a la u n i 

s d a d  d e  la  c o m u n i c a c i ó n  d e  d i v e r s o s  
s a b e r e s ,  pues la unicidad del saber no 
es posible; si la docencia no es comuni
cativa es dogmática; si no se descontex- 
tualiza y recontextualiza es empohre- 
cedora y si no se fundamenta en un 
espíritu de foro, evade su responsabili
dad social.

I
Parece cierto que, en su conjunto, 

la Universidad no ha logrado superar el 
profesionalismo por sí y no ha podido 
hacer de la educación un real juego dia
léctico de mutuo enriquecimiento, si
tuación que le ha arrebatado su esencia, 
su sentido. Nuestra tradición reduce la 
actividad universitaria al mero ejercicio
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docente en el que la exposición magis
tral, el ejercicio memorístico, la "repetí 
ción n o r ia l’ no dan cabida a la inves
tigación y extensión y producen una 
acción educativa mediocre, estado óp
timo para aquellos que prefieren informar 
sobre el mundo, de segunda mano. Gran 
parte de la responsabilidad por esta s i
tuación le cabe a las mismas institucio
nes quienes deberían exigir o dotar, a 
quien aspira o ejerce el magisterio, de 
la preparación conceptual y metodológica 
que posibilite el desarrollo de una diná
mica menos rutinaria y educativa (Ala
meda, 1989). De aquí parte la ineficacia, 
la descontextuali/.ación y el encerra
miento con que algunas personas acusan 
a la Universidad.

Podemos afirmar que se ha formado 
la U n i v k r s i u a u  M í t i c a ,  e n  d o n d e  e l  
c o n o c i m i e n t o  se  d e t i e n e  e n  lo  e s t a 
b le ,  l o  s e g u r o  y  lo  c i e r t o  y  e n  d o n d e  la  
a n t i c i p a c i ó n  n o  t i e n e  l u g a r .  Frente a 
estos hechos debemos esgrimir la nece
sidad de alcanzar el conocimiento, de 
desarrollarla investigación como elemen
to nutriente y convocar a la ciencia y el 
conocimiento en todas sus manifesta
ciones para que se conviertan en nues
tro destino. Son las universidades las 
que deben preservar el pasado pero a 
condición de impulsar el futuro, incrus
tarse en el conocimiento y participar en 
todo lo que vive en la sociedad que las 
alimenta (Yunis, 1989), ser desde esta 
óptica, U n i v k k s i i m d k k  H i s t ó r i c a s .

Algunos autores (entre ellos Umaña) 
afirman que la función básica de la Uni
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versidad es la investigación, que ad
quiere mayor significación en los paí
ses subdesarrollados como tarea vital 
para la supervivencia y para evitar la 
copia, abierta o disi mulada, de estructuras 
científicas y tecnológicas de países desa
rrollados que desorientan las propuestas 
de una estrategia nacional menos fal
seadora.

El diagnóstico sobre el estado de la 
investigación en la Universidad, desarro
llado por el Consejo Provisional de 
Investigación y Desarrollo Científico, 
de la Universidad Nacional, que fun
cionó en 1970 y 1971, señala:

1. La inexistencia de una política de 
investigaciones en la Universidad.

2. La falta de todo tipo de recursos 
suficientes para reali/.ar la investi
gación.

3. La excesiva carga docente y la falta 
de oportunidades y estímulos para 
que los profesores puedan adelantar 
una labor investigativa estable.

4. La necesidad de relacionar la dedi
cación exclusiva con las posibilidades 
de investigación.

5. La ausencia de una política para la 
formación de investigadores a nivel 
profesional.

6. La reducción de los estudiantes en la
investigación a trabajos secunda
rios de tipo técnico.

7. La inexistencia presupuestal para la 
investigación y el entrabamiento 
burocrático en la adquisición y 
administracide fondos.

8. La dependencia de la financiación 
externa.

9. La deficiencia de laboratorios y 
bibliotecas.

10. La poca difusión dfe los trabajos 
realizados.

Veinte años después, ¿cuántas cosas 
han cambiado? En qué sentido lo han 
hecho7 Mucho tememos que en la gran 
mayoría de las universidades colom
bianas este diagnóstico tiene aplicabili- 
dad, si no total, en parte.

Sin investigación, la docencia no 
puede producir ni seleccionar textos 
adecuados para nuestra realidad y debe 
“acom odar" lo expuesto por autores de 
sociedades harto desarrolladas y sacar 
las famosas “conferencias ", producto 
del tijeretazo y el ensamble. La caren
cia de investigación en las universi
dades no preocupa al país dado que él 
no percibe los resultados concretos, 
de modo que "si se llegara a cerrar una 
de las grandes universidades de un 
país de América Latina, el sistema eco
nómico de este país no sufriría ninguna 
alteración. Lo máximo que podrá suce
der será la preocupación de algunas 
familias por matricular sus hijos en 
otras universidades, de un cierto nú
mero de profesores que tendrán que
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buscar nuevas posiciones en el país o 
en el extranjero, generalmente en el 
extranjero. Pero cerrada esa Univer
sidad, no se paralizaría ningún pro
yecto de interés económico para ese 
país latinoamericano. La economía 
continuaría, como ha sucedido en el 
pasado, dependiendo de la técnica ex
terna que el país compra o arrienda 
como si fuese  fa ta lidad  histórica  
(Leite, 1969).

La USCO no escapa a este pano
rama. Todos sus profesores coinciden 
en señalar su acuerdo con gran parte de 
los puntos del informe de la Univer
sidad Nacional y aseveran que la invesiga- 
ción es un punto débil por no ser todavía 
una intencionalidad clara y definitiva 
ni como política institucional y menos 
como prioridad estatal; su carencia de 
orientación y sentido la han convertido 
en un permanente dejar hacer y la ha 
llevado a la atomización.

Quizá la función universitaria más 
vinculada al progreso social sea la de 
proyectar su quehacer docente e investi
gativo, por medio de la Extensión. Ella 
le permite ser puente  de doble vía que  
pone en comunicación el origen con 
el destino, y viceversa, penetrar en 
ámbitos distintos y enriquecedores y  
contribuir a la elevación general de la 
sociedad. En contra de todo lo dicho 
alrededor de los vacios de la Universi
dad, no es posible imaginar la vida pro
ductiva y administrativa de hoy sin los 
ingredientes científico, técnico, cultural 
y artístico que aporta este tipo de ins

titución, no porque ella tenga la facultad 
mágica de inducir el desarrollo, sino 
porque únicamente la Universidad 
puede suministrar y garantizar la parti 
cipación de miles de profesionales de la 
más alta categoría científica y cultural 
para conseguir que el progreso se cons
truya dentro de un esquema efectivo de 
participación popular en los procesos 
de decisión y ejecución.

Vamos a entrar al tercer milenio y 
la Universidad no puede tener puestos 
los ojos en el pasado sino ep el porvenir 
proponiéndose recuperar la funciona
lidad, la eficacia, el papel rector estraté
gico en un país en desarrollo, ávido de 
soluciones audaces y creativas, así razo
nes históricas y estructurales parezcan 
infranqueables (Caycedo, 1989).

En 1989, la USCO conformó la Se
gunda Comisión del Plan de Desarrollo, 
encargada de analizar y definir políti
cas y líneas de acción institucional, 
para el quinquenio 1990-1994 en cuyo 
documento final se señalan, entre otras 
cosas, los nudos críticos y se perfilan 
las capacidades de la institución. Se
gún este documento, los nudos críticos 
de la USCO se encuentran en:

1. La falta de identilicación de un pro
yecto institucional que no sea am
biguo.

2. La inadecuación de la estructura 
organizativa.

3. La deficiencia en la planeación y 
control.
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4. La desarticulación con el medio.

5. La falta de interés por la fundamen- 
lación axiológica.

6. El excesivocentrallismo decisional.

7. La deficiencia en los sistemas de 
promoción.

8. La dispersión de intereses.

9. La apatía general.

10. La anarquía institucional

Considerar estas conclusiones sin 
pensar en lo positivo (en menor o mayor 
cantidad y calidad) es arriesgado; pero 
es incuestionable que un estado de cosas 
como el aquí planteado, obliga a accio
nes agresivas de todo el componente 
universitario. Ahora, cabría preguntarse 
qué de esto es una suerte de endemia 
universitaria y cómo siente la comuni
dad los efectos de lo que a todas luces 
parece ser un “caos organizado

En la actualidad, se gesta una socie
dad centrada en la acumulación y trans
formación deliberada de cultura y co
nocimiento, en donde la distribución y 
adecuada utilización del “capital hu
mano ’ o del “capital cu ltura l'  afecta
rán la productividad y las formas que 
regulan la cohesión social, de lo que se 
deriva la gran importancia que adquie
ren las instituciones educativas debido 
a su doble papel de transmisora y gene
radora de cultura y por el conocimiento

que proporcionan de y para el ambiente 
en que se ejerce puede ayudar a la socie
dad a tomar conciencia y a reubicarse 
dentro del movimiento de la historia 
(Mockus, 1989; Faure, 1983).

La creciente democratización de la 
sociedad define la revisión de la tarea 
y función de la Universidad, y la de la 
misma sociedad, para que pueda llevar 
a cabo sus compromisos, lo cual puede 
ser cierto para la Universidad Europea 
que tiene una gran tradición y a la que 
los países de ese continente deben en 
parte considerable su progreso econó
mico y científico y —por eso— su cuerpo 
docente goza de un status privilegiado, 
caso que no se da en las sociedades his
panoamericanas ya que aquí no se trata 
de redefinir, ni siquiera de definir por 
primera vez, sino que hay que crear, 
“poner de presente la significación  
vital de la Universidad para la vida 
política y social, para el progreso, la 
paz y una democracia eficaz y no sola
mente nom inal’ (Gutiérrez, 1985). En 
otras palabras, existe la urgencia de 
demostrar que la ciencia y su saber no 
es dogmático y que su provecho no es 
reglamentado ni determinado por n in 
gún grupo social, sino que es producto  
de la investigación, la búsqueda de 
caminos alternos y el descubrimiento  
de aspectos que no siempre deben p ro 
meter resultados traducibles en tér
minos económicos;  sólo asi, el saber 
científico y la cultura dejan de ser orna
mentos para ser instrumentos únicos y 
válidos para clarificar la vida del indivi
duo y de la sociedad, para “cultivarla "
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y con ello, como afirma Gutiérrez Girar- 
dot, pacificar y dominar la "violencia ’ 
implícita en la sociedad moderna bur
guesa, en la sociedad en la que todos 
son medios de todos para sus propios 
fines, en la sociedad "egoísta". Univer
sidad y dogma se cxcluiyen, es el plan
teamiento último, claro y urticante, de 
Gutiérrez Girardot, que además escribe 
lo siguiente, con lo cual cerramos:

‘ El establecimiento de una rela
ción entre la sociedad y la Universi
dad supone el respeto de los 
“oradores" y los guerreros ’ por 
la sociedad civil. Ese respeto se 
manifiesta en el reconocimiento  
de que la sociedad civil y el país 
no son tierra de misiones ni campo 
de ejercicios y  de maniobras bé
licas. Mientras estas institucio  
nes y las clases que se benefician 
del status no estén dispuestas y en 
capacidad de comprobar que el 
"orden ’ que pretenden salva-  
guardiar ha perdido toda validez, 
no sólo porque es anacrónico sino 
porque engendra violencia; que 
ese " o rd e n " ha conducido al 
"derrumbamiento de los va lores '  
y ha corrompido a la sociedad  
hasta los huesos, es ilusorio esperar 
que la Universidad signifique  
para esa sociedad algo más que

una prolongación del bachillerato 
o, lo que es peor, una oportunidad  
de enriquecimiento. El sistema  
educativo colombiano está de
terminado por la deformación del 
principio liberal de la “iniciati
va privada complementado por  
una abreviada interpretación de 
la “libertad de enseñanza que 
fomenta  el egoísmo, profundiza  
de manera arrogante la "división " 
de las clases sociales e inculca en 
los privilegiados —y consecuen
temente, en los no privilegiados— 
la ambición del enriquecimiento  
fá c i l  y  rápido. Cómo han de 
sorprender la mafia y los demás 
fenóm enos de delincuencia como 
el secuestro, etc., es decir, modos  
de enriquecerse fá c i l  y rápida
mente, si el sistema educativo de 
la "libertad de enseñanza ’ y de 
la ‘ iniciativa privada ’ enseñan a 
enriquecerse rápida, fá c i l  y 
considerablemente? Para los no 
privilegiados, la educación de los 
hijos es un peso, un "sacrificio  
Cómo esperar que esa mayoría 
tenga una imagen cabal de lo que 
es una Universidad, de lo que una 
Universidad puede lograr para la 
pacificación, la libertad, la ju s t i 
cia social y el mejoramiento y 
sostenimiento de estos b ienes’, ijx
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El Museo Geológico Petrolero de 
la Universidad Surcolombiana

K o b k r t o  V a r g a s  C u e r v o .

Geólogo. Director Museo Geológico Petrolero. 
Profesor asistente de la USCO

I n t r o d u c c i ó n
Ei Museo Geológico Petrolero se 

ha constituido desde su apertura en uno 
de los medios más importantes de divul
gación y fuente de conocimiento de las 
ciencias de la tierra agrupando en su re
cinto algunas de las riquezas minerales 
de el Departamento del Huila y otras re
giones de Colombia, con el fin de poner
las a disposición de la comunidad estu
diantil y otros estamentos de la sociedad.

En la creación del museo ha sido de 
significativo aporte la colaboración de 
los estudiantes del programa de Inge
niería de Petróleos en la consecución de 
muestras, elaboración de materiales 
didácticos y apoyo constante en las 
exhibiciones itinerantes.

I . R e s e ñ a  H i s t ó r i c a
El área de geología adscrita al 

Departamento de Petróleos desde sus 
comienzos lideró el Proyecto de Crea
ción de éste museo, cristalizado final

mente con la realización ile la Primera 
Exhibición Científica Educativa del 
Ingeominas presentada en la Facultad 
de Ingeniería del 26 de septiembre al 29 
de octubre de 1986 y coordinada por el 
profesor Jorge A. Camargo.

Durante los años 1986 a 1988, la 
Universidad Surcolombiana por inter
medio del Departamento de Petróleos 
adquiere las vitrinas de exhibición, com
pra rocas y minerales como material de 
apoyo académico, recibe donaciones del 
Ingeominas, entre otros.

En Noviembre de 1988 se presenta 
en la Facultad de Ingeniería, el Proyec
to para la creación del Museo. Durante 
los años 1989 a 1990 se prepara toda la 
infraestructura de museología, cataloga
ción y clasificación de muestras.

A partir del año 1989 ya con una 
base en la infraestructura del museo, la 
Universidad Surcolombiana ha presenta
do a manera de exhibiciones itineran
tes varias exposiciones a solicitud del 
sector empresarial y político del Huila.



Evento: Expohuila 89'
Título: Yacimientos Minerales del Huila y

de Colombia 
Lugar: Coliseo Cubierto "La Libertad" 
Fecha: Abril 28 a Mayo 08 de 1989

El éxito fue premiado por la Cáma
ra de Comercio del Huila y Acopi con el 
otorgamiento de la mención de honor a la 
mejor actividad académica Expohuila 89' 
(Placa en aluminio).

Evento: XXIX Festival Folclórico Nacio
nal

Título: Piedras Semipreciosas, Minerales 
y Rocas del Huila, Colombia y el 
mundo.

Lugar: Sala de Exposiciones del Instituto 
Huilense de Cultura.

Fecha: Junio 23 a Julio 18 de 1989

El Festival fue inaugurado oficial
mente con la apertura del Museo y fue visitado 
por un gran número de personas.

Evento: USCO 20 años 
Título: Yacimientos Minerales y Petróleo 

en el Huila 
Lugar: Biblioteca Infantil USCO 
Fecha: Marzo 28 a Abril 10 de 1990

Evento: Feria de Especies Menores 
Título: Yacimientos Minerales de uso 

agropecuario 
Lugar: Centro Agropecuario de Exposiciones 
Fecha: Junio 14 a Julio 18 de 1990

La exhibición se organizó a solici
tud de la Secretaría de Fomento Agrope

cuario y Minero del Huí« y se orientó a la 
importancia de minerales y rocas en la pro
ducción de abonos.

Evento: Exponeiva 93'
Lugar: Coliseo Cubierto “La Libertad" 
Fecha: Marzo 26 a Abril 05 de 1993

La inauguración oficial del Museo 
localizado en el segundo piso de la Facultad 
de Ingeniería se llevó a cabo el 14 de Octubre 
de 1990 con presencia del Consejo Supe
rior Universitario, la Administración Cen
tral e invitados especiales.

A partir de este momento el Museo 
ha prestado un continuo servicio de ex
hibición, asesoría minera y académica, 
proyectándose ampliamente a toda la 
región surcolombiana.

2 .  E l  M u s e o

El Museo Geológico Petrolero de 
la Universidad Surcolombiana está 
conformado básicamente por tres sec
ciones: geología económica, geología 
histórica y geología del Petróleo.

La sección de geología económica 
consta de más de 200 muestras de mine
rales y más de 600 rocas de todas partes 
del país y algunas muestras del exte
rior. Los minerales se han organizado 
en dos vitrinas de acuerdo a los grupos 
químicos en: elementos nativos, sulfuros, 
óxidos, carbonatos, hidróxidos, haluros, 
silicatos y sulfatos. Las rocas se organiza
ron en tres vitrinas, una para cada tipo



El--------------------
de rocas a saber: rocas ígneas, rocas 
sedimentarias y rocas metamórficas.

La sección de geología histórica 
está constituida principalmente por fósi
les de animales y de algunos vegetales. 
La gran mayoría de las piezas fósiles de 
vertebrados que se encuentran en el 
museo provienen del Desierto de La Ta- 
tacoa, aunque también existen fósiles 
colectados en otras regiones del país. 
También se tienen muestras de los xitó
palos del Huila de diferentes clases, 
edades, formas y tamaños.

La sección de geología del petróleo 
tiene como principal objetivo destacar 
una de las riquezas naturales más impor
tantes del Departamento del Huila. El 
módulo del petróleo está formado por 
muestras de hidrocarburos de los princi
pales campos petrolíferos del Huila y 
como complemento se exhiben algunos 
derivados del petróleo con el objeto de 
que el visitante comprenda la gran varie
dad de usos que tienen los hidrocarburos.

El material didáctico del museo lo 
integran plegables, sonovisos y videos, 
los cuales se listan a continuación:

Plegables :
- Museo Geológico Petrolero de la 

Universidad Surcolomhiana
- Piedras Semipreciosas
- Usos de algunos minerales del Huila
- Rocas Fosfóricas en el Huila
- Petróleo en el Huila
- Derivados del Petróleo

Sonovisos:
- Museo, Tierra y  Fósiles
- Yacimientos Minerales del Huila
- Las Piedras Semipreciosas
• Otros

Videos:
- Volcanes en acción
- Petróleo en el fondo
- Serie del Planeta Tierra
- Museo Geológico de la Universi

dad Surcolombiana
- Otros

3 .  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  
G e o l ó g i c o - P e t r o l e r o .  S I G E P

Dentro de los proyectos de exten
sión y desarrollo institucional fue rea
lizada la sistematización del Museo 
Geológico Petrolero con el apoyo de 
una tesis de grado dirigida por el Geó
logo R oberto  Vargas C uervo  y reali
zada por los estudiantes E de r  Varón 
Sánchez y Winstnn O rt iz  L ara .

El SIGEP es un programa de com
putador que emplea las posibilidades 
que «»frece el Foxpro como sistema de 
gestión de base de datos, para adminis
trar eficientemente la información re
lacionada con las muestras que están en 
exhibición en el Museo Geológico Petro
lero y la industria petrolera en general.

Desde el menú principal se posibi
lita el manejo de cuatro (4) procesos 
diferentes: Consulta, Utilidades, Actua
lización y Ayudas. El menú de consulta 
del SIGEP muestra dos alternativas, la 
geológica y la petrolera.



La consulla geológica permite co
nocer los aspectos detallados de las 
muestras que se exhiben en el museo. 
Existen dos opciones para realizar ésta 
consulta: por católogo y por colector. 
En la consulta por catálogo, con base en 
un número de la muestra se visualiza el 
contenido de la ficha interna, que pre
senta una información mucho más deta
llada de ella. La consulta geológica por 
colector muestra un menú de lista que 
incluye todos los nombres de las perso
nas que han recolectado muestras para 
el museo dando datos del número, tipo, 
clasificación y porcentajes de recolec
ción.

La consulta petrolera se encuentra 
dividida en: información básica, ya
cimientos, producción y geología, para 
los campos petroleros del Huila.

Las utilidades del SIGEP se clasi
fican en: directorio, imprensión, copia 
sigep, modifica clave y software petro
lero. El directorio posibilita al usuario 
la consulta de un listado de la industria 
petrolera dividiendo la información gene
ral de las compañías como operadoras, 
de servicios y entidades relacionadas.

El SIGEP cuenta también con un 
directorio de ingenieros de petróleos 
egresados de la Universidad Surcolom- 
biana, clasificándolos por nombre o tema 
de tesis. El directorio por nombre incluye 
la información básica del ingeniero, lugar 
de trabajo y resumen de tesis de grado. 
El directorio de egresados por tema de 
tesis muestra para cada área de la Ingenie
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ría de Petróleos las diferentes tesis reali
zadas por ingenieros egresados de la 
Universidad Surcolombiana.

Otras utilidades del SIGEP son 
mostradas en el Software Petrolero que 
consta de programas de computador 
realizados por estudiantes en sus pro
yectos de grado.

Así también, el SIGEP cuenta con 
el menú para la actualización de datos 
y ayudas para el manejo delprograma 
en general.

Este programa ofrece al visitante 
una información muy detallada de las 
muestras en exhibición como también 
la información petrolera del Huila.

4. A d m i n i s t r a c i ó n
El Museo Geológico Petrolero está 

abierto veinte (20) horas a la semana 
para el público bajo la coordinación del 
ingeniero de Petróleos Gonzalo Hernán
dez Arciniegas y la dirección del geólogo 
Roberto Vargas Cuervo.

Dentro de as actividades más 
importantes realizadas por el museo se 
encuentran las visitas guiadas con 
aproximadamente mil (1000) visitan
tes anuales, la mayoría de ellos pertene
cientes a los centros de enseñanza pri
maria y secundaria del Departamento 
del Huila. Estas visitas son programa
das con anterioridad por el colegio 
coordinando la fecha y hora de acuerdo 
a la disponibilidad. Inicialmente los 
visitantes se orientan con una conferen
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cia sobre “Principios Básicos de Genio 
KÍa y la Organización del Museo '  para 
posteriormente pasar a las instalaciones 
del museo con el propósito de que los 
usuarios aprecien las colecciones y mues
tras exhibidas.

Otras de las actividades comunes 
es la prestación de servicios en lo que 
compete a la asesoría e identificación 
de muestras de minerales y rocas a pe
queños mineros; orientación y coordina
ción en la elaboración de trabajos 
relacionados con las ciencias de la tierra 
en las ferias de la Ciencia del CASD y 
colegios varios; donación de muestras a 
colegios.

Dentro de las actividades propias 
del Departamento de Petróleos, el 
Museo Geológico Petrolero ha reali
zado los siguientes trabajos:

- Documento que muestra el resumen 
de las tesis de grado hasta la fecha.

- Estudio y seguimiento de la ocupa
ción actual de los egresados del Pro
grama de Petróleos hasta la fecha.

Proyectos de Extensión y desarrollo  
institucional:

Dentro de los proyectos de exten
sión presentados por el Museo Geo
lógico Petrolero a la Universidad Sur- 
colombiana para su aprobación y apoyo 
económico, podemos citar:

- A udiovisuales sobre el Museo Geoló 
gico Petrolero de la Universidad  
Surcolomhiana. (Finalizado)

- Audiovisual sobre el petróleo en el 
Huila. (En desarrollo)

- Creación del Módulo de Hidrocar
buros. (En desarrollo)

- Creación del Módulo de Combus
tibles. (En desarrollo)

Audiovisual sobre el petróleo en el 
Huila. (En desarrollo)

- Diorama sobre batería de recolec
ción de Hidrocarburos (En desarrollo)

- Diorama sobre Refinación del Pe
tróleo. (Sin iniciar)

A solicitud de Acopi, el Museo 
Geológico Petrolero fue exhibido en la 
Feria Expohogar 93' realizada del 22 de 
octubre al lo. de noviembre en el Coliseo 
Cubierto La Libertad.

5 .  P e r s o n a l  d e  A p o y o
La Universidad Surcofombiana por 

intermedio de la Vicerrectoría Acadé
mica desde el año 1991 autorizó el ingreso 
de un auxiiar de medio tiempo para las 
actividades de coordinación del Museo. 
Dicho cargo lo ocupó el ingeniero de 
petróleos, Luis Fernando García Per- 
domo, desde el semestre A/91 hasta el 
semestre A/93.

En el momento el cargo es ocu
pado por el ingeniero de petróleos G on
zalo Hernández Arciniegas.
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Referente a sus opiniones sobre el 
tema, llama la atención que en este 
nivel de escolaridad, el 15% de los 
hombres opinan que el acto sexual tiene 
como única finalidad la procreación; no 
así el 76% de las mujeres que opinan 
que el acto sexual cumple con otras 
finalidades como el placer, la comunica
ción, la expresión de afecto, entre otras. 
El 20% de los hombres y el 18% de las 
mujeres están totalmente de acuerdo en 
que la mujer debe llegar virgen al matri
monio; aquí se pone de presente la dua
lidad existente entre los adolescentes 
cuando de relaciones sexuales se trata: 
por un lado hablan de libertad y por otro 
lado desean llegar a encontrar una mujer 
virgen para el matrimonio. Hay claridad 
en cuanto a que la promiscuidad y el 
homosexualismo son factores de riesgo 
para contraer SIDA, sinembargo, solo 
el 51 % de los hombres y el 24% de la 
pareja de las mujeres utilizan preser
vativo durante la relación sexual. El 
25% de las mujeres y el 45% de los 
hombres están en desacuerdo con la 
masturbación.

El concenso es general en que se les 
debe dar educación sobre sexualidad 
humana y planificación familiar. Cabe 
resaltar que del total de la población 
encuestada el 53% son hombres y el 
47% son mujeres. Por tanto, considera
mos que los resultados de la investiga
ción sirven de base para precisar en que 
hay mayor desinformación en materia 
de educación sexual en nuestro medio y 
para caracterizar en forma global el 
comportamiento sexual de los adoles
centes, por cuanto a la Universidad in
gresan estudiantes de los diferentes cole

gios de la ciudad, del departamento y de 
la región, provenientes de diferentes 
estratos sociales y por supuesto con 
variedad de experiencias en materia de 
sexualidad.

En síntesis, se puede concluir que 
los adolescentes inician su vida sexual 
activa cada vez a más temprana edad; 
que un porcentaje significativo no uti
liza ningún método de planificación 
familiar y que en cuanto a conocimien
tos tienen serios vacíos. De continuar 
así esta situación, aumentaría notable
mente el número de abortos, embarazo 
precoz en adolescentes, madre solteris- 
mo, prostitución, homosexualismo, en
fermedades de transmisión sexual y 
SIDA, por tanto consideramos que 
enmarcados dentro de los lincamientos 
que contemplan: El Presidente actual 
en su plan de gobierno, la Nueva Consti
tución, el Ministerio de Educación Nacio
nal y la Misión de la Universidad que 
debe velar por la educación integral y 
el desarrollo regional, es obligación de 
la Universidad Surcolombiana liderar 
el proceso educativo sobre sexualidad 
humana y salud reproductiva, por cuanto 
esta capacitación debe ser orientada por 
personas que dominen el tema, de tal 
manera que se logre una internali/.ación 
de conocimientos, actitudes y valores 
tendientes a disminuir la problemática 
que se avisora.

Para que la Universidad pueda cum
plir con el propósito de liderar esa ca
pacitación tenemos básicamente dos 
propuestas: Una al interior de la misma 
dirigida a estudiantes de primer semestre, 
por cuanto entre ellos se cuenta con un
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gran número de adolescentes. Para reali
zar esa capacitación se presentan dos 
opciones: Que la Universidad la asuma 
como parte del curso de inducción que 
se ofrece a estudiantes de primer semes
tre ó que se dicte como una asignatura 
electiva en los diferentes programas, a 
partir del primer semestre de 1994.

La otra, haría parte de las activida
des de extensión y consiste en la capa
citación dirigida a todos los docentes 
que en los próximos años asumirán la 
educación sexual en los niveles de Prees- 
colar. Primaria y Secundaria, lógicamen
te con metodologías y contenidos acor
des con el nivel para el cual se capacita 
y basados en las necesidades identifi
cadas en los alumnos; se están elabo
rando las respectivas propuestas de ca
pacitación, con su correspondiente uni
dad de instrucción.

A continuación se presenta la s ín
tesis de la propuesta elaborada para ser 
desarrollada con estudiantes universi
tarios.

O b j e t i v o  G e n e r a l
Al finalizar el taller sobre Sexualidad 

Humana y Salud Reproductiva se espera 
generar una actitud crítica y de responsabi
lidad en los adolescentes frente a la gesta
ción, planificación familiar y enfermeda
des de transmisión sexual.

Objetivos Específicos

- Analizar la realidad y el ainhiente que 
los estudiantes viven en la Universidad.

• Fomentar el análisis de la sexualidad y 
de la relación coital en la adolescencia.

- Integrar los órganos genitales al esquema 
corporal, para comprender el componente 
biológico de la sexualidad.

- Describir las características anatomo— 
fisiológicas y psicológicas de la respuesta 
sexual en el hombre y la mujer.

- Analizar los riesgos y consecuencias 
biológicas,psicológicas y sociales de lu 
gestión en la adolescencia.

- Que los adolescentes se formen criterios 
sobre las ventajas, desventajas, contra
indicaciones, efectividad y forma de empleo 
de los métodos naturales, de barrera, hor
monal, dispositivos intrauterinos y,

- Que los adolescentes analicen los factores 
de riesgo que conlleven a contraer en
fermedades de transmisión sexual.

C o n  t e ñ i r l o

- Impacto del medio ambiente universitario
- Sexualidad en la adolescencia: Concepto 

de sexualidad, genitalidad características 
del adolescente, creencias y mitos, rela
ción sexual coital.

- Anatomía y fisiología del aparato repro
ductor masculino, ciclo menstrual.

- Respuesta sexual humana: Respuesta sexual 
en el hombre, la mujer y mitos.

- Responsabilidad del adolescente frente 
a la sexualidad: Riesgo reproductivo, 
aspectos físicos, psicológicos y sociales 
de la gestación en la adolescencia.

- Métodos naturales: Ritmo, temperatura 
basal y coito interrumpido. Métodos de 
barrera: Condón, espcrmicida. Métodos 
hormonales: Orales, inyectables, implantes. 
Dispositivos intrauterinos.

• Enfermedades de transmisión sexual: Sífilis, 
neisseria gonorréica, tricomonas, moni
liasis, SIDA. ijí



/

a,íkm—----------------------------------------------- [H

La Universidad Esta ta l  Regional  
y la APERTURA

»Siempre se ha afirmado que lo 
privado funciona bien, es eficaz y es 
más barato... “ sinembargo en E. U. la 
salud es privada y es la más cara del 
mundo industrializado (11%). En In
glaterra es universal y gratuita sólo 
cuesta (7%) '*

Nuestra universidad regional, a pesar 
de ser estatal, puede mostrar su eficacia 
si decide afrontar el gran reto de la 
nueva constitución: la modernización y 
la apertura democrática .1

Ello significa afrontar los tres grandes 
problemas de Colombia: "Articulación 
Centro—periferia (terminar con el au 
toritarismo centralista). El estado débil 
(no tiene presencia, no aparece en mu
chas regiones del territorio colombiano) 
y un Estado pobre (nivel de recauda
ción de 11 % de PIB parecido a Hondu
ras) ~3

Según el mismo autor los princi
pales obstáculos para la apertura demo
crática son: “Adopción errónea de un 
modelo económico proveniente del ex 
tremo oriente. Cultura política biparti
dista excluyente y  como democratizar  
en un ambiente de violencia Tam
bién afirma que los colombianos "son 
un pueblo de fuerte  personalidad y de 
grandes capacidades ’ .

Nuestra razón de ser, como uni
versidad regional se inserta en la solu
ción del primer gran problema: rela
ción centro—región.

A i .v a r o  A vk nd a ñ o  
Profesor Facultad de Educación

Pero para ser parte de la solución 
debemos asimilar el hecho de que las 
universidades estatales también pode
mos competir, no hay que olvidar que en 
Alemania los centros de enseñanza su
perior son establecimientos públicos4, 
y que los centros científicos de ense
ñanza superior constituyen la base prin
cipal del sistema universitario .3

El campo de acción de las universi
dades de los países en desarrollo es tan 
amplio como la diferencia de las cifras: 
mientras en los países desarrollados exis
ten 32 millones de estudiantes universi
tarios en los nuestros sólo contamos con 
24*. Y el mismo desarrollo universitario 
es una contribución a la solución del 
grave problema del desempleo del per
sonal calificado: “ En 1985 los puestos 
de trabajo en Alemania para el personal 
científico se habían duplicado con rela
ción al año de 1965"7

Como afirmara Yasuhiro Nakasone, 
primer Ministro del Japón (1982-1987): 
"Elgobierno podría marcarfirmemen  
te la dirección general de la economía, 
pero dejar a las empresas individuales
o grupos de empresas la planeación de 
cómo ganar dinero tratando de alcan
zar el objetivo ordenado  Las 
universidades estatales, por otra parte, 
serían las más autoizadas para asesorar
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al gobierno nacional y regional en la 
definición de la dirección general y en 
el diseño del plan de desarrollo nacio
nal y regional. De esta gran actividad 
se desprenderían las carreras que ofre
cería la Universidad estatal, l»cua l,  a 
diferencia de las llamadas privadas, se 
encargaría del largo plazo colombiano 
(horizonte de Colombia a 15 y 30 años, 
problemas de la ciencia, de los margi
nados, etc), mientras que la privada se 
dedicaría al corto plazo.

En la relación centro—periferia lina 
universidad regional puede ocuparse del 
problema de la coexistencia de diversas 
formas de capitalismo en diversas fases 
de desarrollo: el gran capital central y 
las pequeñas economías regionales, pues 
como se afirma’, es tan importante para 
la prosperidad de todos tanto la libre 
competencia entre quienes ya se ha desa
rrollado como el proteccionismo para 
los que apenas empiezan.

También puede ocuparse del pro
blema de cómo desbandar gradualmen
te las regulaciones (del estado) y el 
proteccionismo según el grado de 
acercamiento a las economías desarro
lladas y en qué momento la acción guía 
del gobierno podría dar más espacio a 
la iniciativa del mercado abierto, tal 
como afirman los teóricos japoneses".

De lo anterior se desprende que las 
universidades estatales y privadas no 
tendrán que competir ofreciendo las mis
mas carreras, sin«) que al contrario se 
complementarán de acuerdo a sus pro
pios objetivos: las universidades es ta
tales ofrecerán carreras relacionadas 
con el largo plazo como las de ciencias 
naturales, y plancación estatal, las pri
vadas, en cambio, se dedicarían al corto 
plazo: relacionadas con los profesiona

les en tecnología (en una ocupación) y 
los profesionales en la iinplementación 
de la tecnología (véase la ley 30 de 
1992 en lo pertinente a los títulos univer
sitarios que se expedirán).

En el problema del desarrollo de la 
democracia la universidad puede contri
buir ofreciendo programas que permitan 
la participación de los empleados en los 
órganos directivos de las empresas, como 
por ejemplo implementando la coges- 
tión en las empresas: ella, en Alemania, 
"ha disminuido el número de Jornadas  
perdidas por huelgas 28 mil contra 
568en Francia, 1 '920.000en Inglaterra,
5 ’644.000 en Italia y I2 '2 I5 .0 0 0  en 
E.E. U.U. M1

La Universidad, así, es el agente 
social del estado y su acción rompe el 
mito del neoliberalismo según el cual 
en estado no puede ocuparse de los 
marginados: ~ En Alemania no hay p o 
breza visible y distribuye (el estado) 
ayuda a 3.3 millones de personas (5 % 
de la población). Alemania es tan eficien 
te como el Japón (36 horas/semana de 
trabajo)'2.

En la universidad estatal también 
debe ocupar un puesto muy importante 
el desarrollo de la informática para la 
democracia. Aquí hay dos campos muy 
fecundos casi inexplorados tanto a nivel 
nacional como regional: Cómo lograr 
que las comunidades dispongan de la 
información oportuna, suficiente, y ade
cuada a su nivel para que ellas tengan 
más probabilidades de éxito en la fo
rmulación y búsqueda de soluciones a 
sus propios problemas?. El otro campo 
es el desarrollo de sistemas confiables 
de consulta que hagan de la democra
cia representativa una pieza de museo, 
frente a la capacidad de la sociedad
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para pronunciarse directamente sobre 
la aprobación de leyes u oíros temas Je 
interés nacional. Los altos costos de 
sostenimiento de la burocracia del con
greso no seguirán siendo una carga para 
las arcas.del estado. No se necesitará 
de congresistas que nos representen si 
desde cualquier lugar, a los colombianos 
en forma directa se les puede consultar. 
La universidad estatal es la llamada a 
liderar este proceso de educación para 
la democracia.

El estado debe intervenir en bien de 
la sociedad, pero lo debe hacer apoyado 
en los logros técnicos y científicos. Hay 
asuntos vitales que no se pueden dejar 
al arbitrio del M e r c a d o  solamente. Ha 
sido tanto el boom del neoliberalismo 
que frecuentemente olvidamos que existen 
otras alternativas: Frente al capitalismo 
ncoamericano para el cual el mercado 
es el único regulador, existe el renano 
(o europeo), para el cual las nefastas 
influencias que introduce el mercado se 
pueden contrarrestar por la exigencia 
social cuyo garante es el estado11. La 
universidad estatal debe ser el ente que 
estudie y proponga alternativas al e s 
tado, a la sociedad colombiana y a la 
región.

Por último, en el proceso de aper
tura, la universidad debe ofrecer ase
soría a sus futuros estudiantes insta
lando una oficina que facilite infor
mación general sobre las profesiones, 
pero especialmente sobre las posibili
dades de empleo y retribución de los 
oficios a elegir, así como de las posibi
lidades de ascenso y perfeccionamiento 
de los mismos. Esta misma oficina es 
un apoyo importante en la política de 
definición de apertura de nuevos pro
gramas de estudio.
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Medición de las Vibraciones del 
Suelo Originadas por Trabajos de 

Exploración Sísmica y por otras  
Fuentes en Neiva - Huila

I .  I N T R O D U C C I O N

Las vibraciones do baja amplitud y carácter aleatorio del suelo son una 
forma de contaminación ambiental propia de zonas urbanas, que afectan al 
hombre y a las obras civiles; dichas vibraciones denominadas ruido sísmico o 
vibraciones ambientales son originadas principalmente por el tránsito de 
vehículos pesados y en menor frecuencia por cambios en la presión atmosférica, 
sismos muy distantes, incamiento de pilotes, demoliciones de edificios, grandes 
embalses y detonación de explosivos en minas subterráneas, canteras a cielo 
abierto y en la construcción de grandes obras de ingeniería.

Ante la creciente demanda de hidrocarburos, durante la última década se 
han realizado trabajos de exploración petrolera en áreas urbanas, hecho que ha 
motivado numerosos estudios tendientes a determinar el impacto ambiental y a 
reglamentar los niveles permisibles de las vibraciones del suelo originadas 
durante los trabajos de exploración sísmica.

La compañía Hocol-Shell por intermedio de la compañía contratista HGS 
Incorpórate!) realizó durante julio-septiembre de 1992 un estudio sísmico del 
campo Tcllo, denominado “Thi.i.o 3-D, 1992" el cual involucró áreas urbanas de la 
ciudad de Neiva. En dicho estudio la fuente de energía utilizada para generar la 
señal sísmica consistió de pequeñas cargas de material explosivo.

Por solicitud de la comunidad y de diferentes entidades estatales la Comisión 
Técnica de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias recomendó que la 
Universidad Siircoi ommiana realizara una veeduría del proyecto sísmico, con el fin 
de verificar el cumplimiento de la metodología propuesta por HGS para dicho

u

Jorre Akti ho Camakco Pimío

Profesor Facultad de Ingeniería USCO



proyecto, principalmente en lo relaciona
do con las distancias mínimas previstas 
entre las diferentes obras civiles y los 
puntos de disparo (pozos con pequeñas 
cargas de fondo de material explosivo) 
como también la profundidad de los 
pozos mismos y el peso de las cargas de 
explosivo, a fin de minimizar el efecto 
de las vibraciones del suelo sobre las 
obras civiles y las personas.

Durante la mencionada veeduría, 
los autores del presente artículo reali
zaron una serie de pruebas de campo 
para medir las vibraciones del suelo 
producidas por los trabajos sísmicos y 
las vibraciones ambientales en áreas 
urbanas y suburbanas de Neiva; el pre
sente artículo resume los objetivos, la 
metodología utilizada y algunos de los 
resultados preliminares obtenidos en las 
citadas pruebas de campo.

El estudio de las vibraciones del 
suelo interesa no solo a geofísicos, inge
nieros geólogos e ingenieros de minas 
sino también a ingenieros civiles y a es
pecialistas en ingeniería sísmica, por 
cuanto estas se transmiten a las obras 
civiles fundadas sobre roca o suelo y su 
estudio permite conocer las propieda
des dinámicas no solo de las masas de 
roca y suelo sino también de edificios, 
puentes, presas y terraplenes.

1 .1 .  ( J f í J E T J V O S

1.1.1. Registrar y cuanlificar las 
vibraciones del suelo causadas 
por la detonación de pozos de 
exploración sísmica del proyec-

----------------------QD
lo 'Te lio  3 D, 1992’ y por el 
disparo de pozos de carácter 
experimental especialmente per
forados para el presente estudio.

1 . 1 .2 . Registrar y cuanlificar la vibra
ción ambiental en el área ur
bana y suburbana de Neiva.

1.2.3. Comparar las vibraciones am
bientales registradas con las 
vibraciones producidas por la 
exploración sísmica.

2. A N T E C E D E N T E S

La consulta bibliográfica sobre este 
tema permite concluir que aunque exis
ten en el país algunas áreas urbaniza
das cerca a canteras en explotación, no 
existe ninguna norma oficial sobre nive
les permitidos de vibraciones del suelo 
en zonas urbanas, producidas por explo
sivos u otras causas, por lo tanto, para 
evaluar el nivel de vibraciones en Neiva 
fue necesario recurrir a las normas vi
gentes en otros países.

En algunas normas el criterio para 
determinar el nivel admisible de las 
vibraciones es el daño a las construc
ciones, en tanto que en otras regulacio
nes el límite aceptable está basado en 
un criterio muy subjetivo como es el 
grado de molestia o desagrado que cau
san las vibraciones a las personas.

Diversos investigadores, tales como 
N. N. Ambrraseys y A. J. Hendron Jr. 
(1968) sostienen que entre los diferen
tes parámetros utilizados para cuantifi-



66

car las vibraciones del suelo, la velocidad 
pico de partículas es el efecto dinámico 
mejor relacionado con los posibles da
ños causados a las construcciones civiles.

En Estados Unidos y Canadá las 
normas admiten que velocidades infe
riores a 50 mm/seg. no causan daño a 
las construcciones civiles en tanto que 
en Suecia (U. Langefors y otros) se 
acepta que en determinadas condicio
nes el límite de seguridad puede ser 
incrementado a 71 mm/seg.

U. Langeforsy B. Kihlstrom (1976) 
y C.H. Dowding (1985) coinciden en 
que las normas son válidas para unas 
condiciones del subsuelo determi
nadas y que dadas las diferencias en las 
velocidades de propagación de las ondas 
en los distintos tipos de suelos y rocas 
y la diversidad de materiales de cons
trucción, recomiendan no aplicar nor
mas provenientes de otros países, sin 
antes realizar mediciones para diferen
tes condiciones de suelos y rocas y para 
distintas relaciones de carga—distan
cia, a fin de determinar el límite de 
seguridad a adoptar.

B.W. Darracott (1987) realizó para 
S h e l l  E x p r o  un estudio de niveles de 
vibración y desplazamientos del suelo 
inducidos por trabajos de exploración 
sísmica en Stafford (Gran Bretaña) en 
1986, utilizando diferentes fuentes de 
energía (camión vibrador, pistola de 
aire y dinamita). E n  las pruebas con d i
namita cada punto de disparo consistió 
de tres pozos alineados, de 4 metros de 
profundidad, distanciados a 5 metros y 
con 374 gramos de explosivo en cada

pozo. A 30 metros de distancia del 
punto de disparo, la velocidad de partí
cula fue de 7.0 mm/seg, a 50 metros fue 
de 2.4 mm/seg. y a 125 metros fue de 0.3 
mm/seg.

De cerca de 4200 puntos de disparo 
contemplados en el proyecto sísmico 
“Telia 3 D, 1992 ", aproximadamente 
100 quedaron localizados en las áreas 
urbanas de Neiva y consistieron de pozos 
de 60 pies de profundidad, cargados con 
300 gramos de sisinigel; en áreas rurales
o abiertas los puntos de disparo consis
tieron de 6 pozos de 6 pies de profundi
dad separados de 2 a 4 metros, con 300 
gramos de sismigel o de geoflex.

Para cumplir con los objetivos 
propuestos en el estudio de las vibra
ciones se realizaron mediciones direc
tamente sobre la boca de cinco pozos de 
60 pies de profundidad; en unos se varió 
el peso de la carga de explosivo y en 
otros se modificó la profundidad de la 
carga pero se conservó constante su 
peso.

Otras pruebas realizadas tuvieron 
como objetivo medir las vibraciones del 
suelo producidas por diferentes tipos de 
vehículos como buses, volquetas, ino- 
toniveladoras, vibrocompactadores de 
rodillo (30 toneladas) y por el impacto 
de una masa que golpea el suelo en 
“caída libre ".

3. E Q U U ’O  S I S M O L O G I C O  
U T I L I Z A D O

En el presente estudio se utilizó el 
siguiente equipo de medición:
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6. C O N C L  U S  I O N  E S

6.1. Entre los 42 eventos registrados, 
los valores más altos de velocidad 
de partícula fueron medidos en las 
pruebas realizadas en el Km.l de 
la vía Palermo—Neiva, durante 
las cuales el sensor del aceleró- 
grafo se ubicó a 50 cms. del borde 
de la vía. Allí se obtuvieron las 
siguientes velocidades, calculadas 
a partir de la componente horizon
tal norte—sur del acelerógrafo, al 
paso de los siguientes vehículos:

• camión cargad o  con mármol ■ 8 4 .1 7  mm/seg.

- vo lqu eta  con mármol (su b ien do )  ■ 6 0 . 6 0  mm/seg.

• v o lq u e ta  con mármol (b a ja nd o)  ■ 46.81 mm/seg.

• cam ión  F o r d - 1 0 0  ■ 1 7 .1 2  mm/seg.

c am io n e ta  LUV 1 8 .80  mm/seg.

6.2 En el barrio Chapinero de Neiva, se 
obtuvieron los siguientes registros 
durante la pavimentación de la ca
rrera 9a. entre las calles 19 y 20.

• paso ile bus urbano a 60 km /hora ■ 3 .4 2  mm/seg

• cam ión U ayh ew  a 60  k m ./h o ra  •  15 76  m m /seg.

• v ibrocom pactador de 30 ton . v ibrando y desp lazándose
a  v e loc idad  de com pactación  1 9 96 m m /seg.

• v ibrocom pact?dor de 30  ton. v ib ran do  en
posición e s tá lic a , •  19 .83  m m /seg.

6.3. El pozo de producción sísmica 
107-172, de 60 pies de profundidad 
y con 300 gramos de sismigel, ubica
do en el sector de Idi-:ma, dió velo
cidad de partícula de 16.5 mm/seg. 
que resultó ser la maxima velocidad 
registrada en pozos profundos, en 
los cuales la velocidad, en promedio, 
fue inferior a 1 mm/seg.

6.4. En el pozo experimental, perforado 
especialmente para el estudio de 
vibraciones, en el sector del pozo 
Tello-29 (Barrio Olaya Herrera), 
en el cual se detonaron cargas va
riando la profundidad y el peso de 
la carga de explosivo, se obtuvieron 
las siguientes velocidades de par
tícula.

• 150  grs. de sismigel a 15 pies *  2 1 .3 4 m m /s e g .

3 0 0  grs. de s ismigel a 45 pies 4 .6 8m m /se g .

• 3 0 0  grs. de s ismigel a 60  pies •  1.01 mm/seg

3 0 0  grs. de s ismigel a 75 pies 0 3 2m m /seg.

6.5 Las pruebas realizadas en el barrio 
Chapinero y en la carretera Paler
mo— Neiva demuestran que la ve
locidad de partícula originada por 
“vibración ambiental ’ propia de 
áreas urbanas es mucho mayor que 
las velocidades generadas por la 
detonación de cargas de material 
explosivo de 300 grs. colocadas a 
60 pies de profundidad.
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6.6 En el pozo experimental del sec

tor del pozo Tello-29 (Barrio Olaya 
Herrera) la frecuencia dominante 
fue de 78 ciclos/seg. Esta frecuen
cia se obtuvo a partir de 12 regis
tros digitalizados de los geófonos 
del equipo de refracción sísmica 
Nos. 1, 4 , 8 , 12 y 2 1. Losgeógonos 
Nos. 8 y 12, localizados sobre los 
muros de una casa en construcción, 
registraron una mayor cantidad de 
picos de frecuencia, posiblemente 
originados por ruido ambiental.

6.7 Los valores de velocidad de par
tícula registrados en los pozos de 
producción sísmica (60 pies de 
profundidad y 300 grs. de sismigel) 
fueron en promedio menores a I 
mm/seg. y sus frecuencias domi
nantes fueron superiores a 19 ciclos/ 
seg. Estos valores permiten con
cluir que las vibraciones del suelo 
originadas en el área urbana de 
Neiva, durante el estudio sísmico 
del campo Tello, son inocuas para 
las obras civiles e imperceptibles 
para las personas.

6.8. Las vibraciones del suelo regis
tradas en los pozos de producción 
del estudio sísmico "Tello 3-D, 1992 ’ 
expresadas en términos de sism i
cidad equivalen a 0,45 de magnitud 
en la escala abierta de Richter.
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Profesora Postgrado de Comunicación
V Creatividad para la Docencia y 

Programa de Lingüística y Literatura USCO

E s t u d i a r  nuestro entorno se consti
tuyó en un reto por parte de la Universi
dad Surcolotnbiana y en el caso de la 
Facultad de Educación se ha abordado 
esta tarea mediante el diseño de líneas 
de investigación. Una de estas líneas, 
la de procesos culturales regionales inclu
ye los procesos culturales del alto Mag
dalena durante el siglo XVII. En este 
artículo abordaremos el estudio de las 
cartillas, catecismos y prácticas de evan
g e liza ro n  entre los Tamas entendiendo 
que estos factores reformularon nuestro 
ser cultural.

Los materiales lingüísticos y etno
gráficos para documentar los procesos 
culturales del Alto Magdalena, siguen 
manuscritos e inéditos en gran medida. 
Aproximar el trabajo del historiador al 
del etnólogo, permitirá releer estas fuentes, 
para comprender hasta qué grado persis
ten en nuestras sociedades elementos 
litúrgicos (horóscopos, calendarios 
religiosos)*1, antecedidos de rituales que 
luego derivaron en adoración de imá
genes y fiesta religiosa.

Respecto a la mirada que los evange
listas españoles dieron a la cultura de 
nuestra región interesa observar a través 
de los mecanismos con que se reestruc
turó la sociedad; la lengua castellana y 
la doctrina católica, su papel en el pro
ceso. Esta mirada aflora en el registro 
de los documentos enviados a la corona 
por las misiones, agustinas durante el 
siglo XVII.

Muy levemente aparece la vida coti
diana de nuestros indígenas que traen a 
esta transformación resistencias y com 
portamientos que la etnología histórica 
nos propone indagar mediante el estudio 
de las mentalidades. Busquemos estas 
huellas en los instrumentos de la doctrina 
católica: catecismos, cartillas y prác
ticas de evangelización.

1. C a t e c i s m o s  y  C a r t i l la s

La construcción de catecismos o 
resúmenes breves de la doctrina católica 
se dispuso en forma de preguntas y res
puestas que al final de la edad media



p  cumplían la (area de sustituir la repeti
ción oral (expresada en fórmulas e him
nos), por la letra escrita, con el fin de 
grabar en la mente la doctrina.

En España fueron numerosas estas 
publicaciones, ejemplificadas en la doc
trina de Fray Alonso de Molina, la de 
Fray Pedro de Alcalá para los "moros" 
del Reino de Granada y la de Fray Felipe 
Meneses, retomado por Astete. Respec- 

r to a la evangelización de los "indios" 
Fray Luis de Granada escribe el Breve 
Tratado que declara la manera en que se 
podrá proponer la doctrina católica a 
los nuevos fieles.

En Santo Domingo, hacia 1520, el 
dominico Fray Pedro de Córdoba escribe 
la "Doctrina Cristiana"que encierra el 
ideal de una sociedad teocrática, gober
nada nominal mente por España, pero 
indígena en su composición. El estilo 
es conciso y afectuoso, expresivo del

I  respeto por los destinatarios de su men
saje: los indios centroamericanos. Está 
dividida en nueve partes y añade una 
oración para bendecir la mesa.

En el nuevo Reino de Granada, Fray 
Dionisio de Sanctis escribió el Catecismo 
Indiano hacia 1575, con el fin de poner 

. en contexto la doctrina católica para la 
Diócesis de Cartagena*2, y Fray Luis 
Zapata de Cárdenas el primer catecismo 
para Santa Fe de Bogotá. Del texto de 
Fray Dionisio de Sanctis, que se dirige 
al catequista formulando una didáctica 
para obtener buenos resultados, interesa 
el anexo o cartilla para enseñar a leer, 
abecedario y silabario que refiere la 
construcción de las sílabas de la letra o
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la palabra hasta la construcción de 
frases de la doctrina. Incluye modelos 
de oraciones en latín e instrucciones 
para responder en latín las mismas.

Si bien la determinación española 
de difundir la doctrina católica, contaba 
con diversas adaptaciones mediante 
catecismos y cartillas, tropezó en el 
continente con la riqueza de lenguas, 
que como es sabido en algunos lugares 
registraba miles de idiomas y dialectos 
y centenares de lenguas no clasificadas*3. 
Es así como surge la preocupación de un 
sector de los evangelizadores por cono
cer las lenguas nativas con el fin de 
enseñar la doctrina.

En este marco, se ubica la produc
ción de algunas gramáticas como la 
"Gramática o el arte de la lengua g e 
neral de los indios del P erú", cuyo 
objeto es hacer relación al rey de la 
belleza y complejidad de las lenguas 
indias. Este texto lo escribió Fray Do
mingo de Santo Tomás, profesor de teolo
gía en la Universidad de San Marcos.

En nuestro ámbito el Sacerdote José 
Dadey produjo una gramática chibcha 
dol siglo XVII*4, que incluye tres textos 
de gramática, un confesionario y las 
oraciones en lengua mosca chibcha. El 
confesionario es la aplicación de los 
conocimientos de los tres primeros libros.

Este confesionario que hace parte 
de la gramática chibcha del siglo XVII, 
tiene interés etnológico en cuanto hace 
referencia a la cultura de los muiscas y 
se desprende de las preguntas de los 
mandamientos las prácticas de ofren
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das a los espíritus y a los dioses (ales 
como esmeraldas y oro, la existencia de 
los hechiceros, uso del tabaco para prác
ticas mágicas, santuarios donde ente
rrar sus muertos, presagios mediante el 
lenguje de los animales, interpretación 
de los sueños, y el uso los bebedizos 
para hacer mal.

El catecismo breve Loboguerrero 
(1606)

Su autor, el provincial de los agus
tinos, arzobispo Bartolomé Lobogue
rrero, estructura este catecismo me
diante el uso de 17 preguntas y sus 
respuestas correspondientes, en las que 
aparecen de manera elemental, los enun
ciados básicos del catolicismo. Las 
tesis expresadas son: La trinidad, la 
inmortalidad del alma, el infierno de 
fuego y la santidad del papa.

Catecismo Breve  Loboguerrero

Pregunta: Decidme hermano: hay Dios? 
Respuesta: Si padre, Dios hay.

-Cuántos dioses hay ?
Uno solo no más.

-Dónde está ese Dios?
En el cielo, y en la tierra y en todo 
lugar, particularmente en el santísimo 
sacramento.

-Quién es Dios?
El padre, hijo y espíritu santo que son 
tres personas y un solo Dios.

•Cómo son tres personas y no más de un 
solo Dios?

Porque de estas tres personas, el padre 
no es el hijo ni el espíritu santo. El 
hijo, no es el padre ni el espíritu santo, 
ni el espíritu santo es el padre ni el hijo, 
pero todas tres personas tienen un mismo 
ser; y así no más de un solo Dios.

-Pues el sol, luna, estrellas, lucero, rayo, 
guacas, santuarios y cerdos no son Dios? 
Nada de eso es Dios, más son hechuras 
de Dios que hizo el cielo y la tierra y 
todo lo que hay en ella para el bien del 
hombre.

-Cuál es el bien del hombre?
Conocer a Dios y alcanzar su gracia en 
esta vida y después de ella gozar de él 
en el cielo.

-Pues hay otra vida después de ésta para 
el hombre?
Sí hay porque las ánimas de los hombres 
no mueren con los cuerpos, como las 
bestias, más son inmortales y nunca se 
acaban.

-Cómo alcanza el hombre la gracia de Dios 
en esta vida y después de ella la vida 
eterna en el cielo?
Creyendo en Jesucristo y guardando su 
ley.

-Quién es Jesucristo?
Es Dios y hombre verdadero que siendo 
hijo de Dios (como lo es) se hizo hombre 
en el vientre de la virgen y nació quedando 
ella virgen, y murió en la cruz por librar 
a los hombres del pecado.

Pues cómo murió si era Dios?
Murió en cuanto hombre y luego al tercer 
día resucitó y después subió a los cielos 
y vive y reina para siempre sin fin.



-Dime ahora, pues murió Jesucristo por 
todos, sálvanse todos los hombres? 
Los que no creen en Jesucristo, y los 
que aunque tienen fe no tienen obras ni 
guardan su ley, no se salvan más serán 
condenados a penas eternas del infierno.

-Los que creen en él y guardan su ley serán 
salvos?
Sí serán, y gozarán en cuerpo y alma de 
bienes eternos en el cielo, y por eso ha 
de venir a todos los hombres, para lo 
cual resucitarán entonces todos los muertos.

-Pues los malos que han pecado, dime tienen 
algún remedio para no ser condenados ? 
Sí no son bautizados el único remedio 
es hacerles cristianos e hijos de Dios y 
de la santa iglesia por el santo bautismo.

-Qué entendéis por la santa iglesia?
La congregación de todos los fieles crist ianos 
cuya cabeza es Jesucristo y su vicario 
en la tierra el padre santo de Roma.

-Y sí son bautizados y han tornado a pecar 
qué hay que hacer para no ser condenados? 
Confesar sus culpas al sacerdote 
arrepintiéndose de ellos.

-Y haciendo eso serán salvos?
Sí serán si permanecen en cumplir los 
mandamientos de Dios y de la santa 
iglesia que son amar a Dios sobre todas 
las cosas y a su prójimo como a sí 
misino.*®

Respecto al catecismo breve lobo- 
guerrero (1606) interesa tomar su edi
ción como un hito signitificativo y como 
elemento que adopta el provincial agus
tino que antecedió a Fray Francisco
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Romero, evangelizador de los Tamas, 
en la instrucción de estos indios.

Este catecismo tiene interés etnoló
gico por confirmar algunos elementos 
de la cultura del Alto Magdalena, des
critos por los cronistas, y que se pueden 
apreciar en su lectura. A continuación 
enunciaremos algunos de ellos:

1. De la pregunta No. 2 se puede inferir 
la existencia de varios dioses.

2. De la pregunta No. 6 en la formula
ción de si elementos de la naturaleza 
como el sol, la luna, las estrellas, 
lucero o rayo, son dios, se especifica 
la diversidad de estos objetos de 
adoración. El culto a la luna y al 
agua como divinidades femeninas 
estaban difundidos en las comuni
dades aborígenes de la diócesis de 
Neiva.*7

3. En la pregunta No. 6 , la alusión a 
las guacas y santuarios como objeto 
de adoración, establece la presencia 
de lugares donde se entierran los 
muertos y la correspondiente adora

, ción y temor a estos, y se relaciona
con el culto funerario y la creencia 
en la vida de ultratumba.

4. De la pregunta No. 6 se establece 
así mismo la presencia del cerdo 
como un elemento que pudo ser 
considerado como divino aunque no 
se ha confirmado esta idea, en nin
gún estudio antropológico. Tenían 
extendido el uso de imágenes de 
oro, piedra madera y barro para 
representar sus divinidades.



Sabemos que las comunidades 
aborígenes del Alto Magdalenacelebra- 
ban la fiesta del nacimiento de los niños 
con un baño ritual y tenían el rito de 
consagración sacerdotal comunciones, 
así como el sentido fatalista de la vida; 
destino desgraciado o feliz y practica
ban celebraciones rituales con chicha 
fermentada .*1

Los instrumentos que apoyan los 
catecismos manuscritos son las campa
nas que convocan a la misma hora a los 
fieles, (la campana pasó a ser “la voz de 
Dios" en las escuelas), así como altares 
ornamentos, flores, velas y agua.

Los métodos privilegiaron la repe
tición que persigue grabar mecanizan
do los elementos de la doctrina mediante 
las preguntas y respuestas. Esta peda
gogía toma al nativo como un menor de 
edad y en ocasiones fomenta la dela
ción por parte de los familiares sobre 
conductas idólatras.

En un primer momento hubo la ne
cesidad de traducir a las lenguas aborí
genes los catecismos católicos pero con 
posterioridad la corona envió sucesivas 
cédulas que exigían evangelizar en cas
tellano e insistieron en la persuación 
pero pasaron a la beligerancia para ex
tirpar la idolatría.

El catecismo entonces, se sitúa en 
la lógica de la dominación, como pieza 
clave e instrumento del proceso de hibri
dación y construcción de las nuevas 
sociedades. Allí se concentra la auto
ridad política y divina, y por él y las 
prácticas que se apoyan en sus tesis,

[ 7 4 ] ------------------------------------------------------------

pasa la reformulación del sol y las estrellas 
en la trinidad misteriosa de la doctrina 
española.

2. L a s  P r á c t i c a s

De los documentos de los frailes 
agustinos sobre la evangeliz.ación de 
los Tamas, se deducen algunas caracte
rísticas de las prácticas de enseñanza 
doctrinal católica, las cuales se detuvie
ron en lo oral apoyadas en la memoria, 
en lo cantado, y posteriormente deri
varon a los catecismos. Esta aplicación 
del texto escrito al propósito evangeli- 
zador, se delegó a un equipo de perso
nas que van desde el cura doctrinero y 
el catequista al alguacil e intérprete 
pasando por los sacristanes y cantores 
indios.

Una práctica generalizada, que es 
por lo demás principio doctrinal, es el 
bautismo, el poner crisma bautismal, 
ritual que se documenta frecuentemente 
en las cartas e informes de la misión 
agustina. Se aplica a jóvenes,niños, 
adultos y caciques por igual y supone el 
renominar elsujeto mediante apelati
vos españoles. **

El desarraigar la adoración de imá
genes religiosas y la sustitución por las 
imágenes católicas. Del dios sol y la 
luna a un dios único y la virgen María. 
De sus figuras de oro y barro a San 
Isidro o al de la fiesta del nacimiento 
de los niños y el baño ritual al bautismo, 
por aspersión y no mediante "sumer
gir" que es lo que traduce la palabra 
griega original. De la celebración festiva 
con la chicha a las fiestas patronales.



* Un elemento de especial interés, es 
la pervivencia de la adoración de las 
imágenes, por sustitución de los ídolos, 
que en el caso de los indios del Caguán 
(Dujos) prevaleció en torno a la figura 
de San Roque del Caguán ya en 1692 y 
que dió lugar a peregrinaciones de va
rios días para visitar y adorar este santo 
inenudito y negro que era el patrón del 
pueblo del Caguán.

W Así mismo interesa notar el paso de
esta peregrinación a la fiesta que se es
tableció posteriormente y que en agosto 
y diciembre dió lugar al baile y celebra
ción. Gradualmente se dio énfasis a las 
fiestas religiosas, al domingo como día 
sagrado, a las romerías y uso de "pasos" 
con las imágenes de San Roque o San 
Isidro.

Ya en el siglo XX, respecto de la 
fiesta de San Juan y de San Pedro entre 
nosotros, "pasó de ser una tradición

*  cultural rural y  urbana, a urbanizarse  
y a ser tomada -durante la violcncia- 
por una élite que la masiftcóyla convirtió 
en espectáculo. De esta manera le 
quitó una de sus esencias. Su carácter 
participativo y popular. '1'

Por lo anterior, el estudio de las 
^  fiestas, la religiosidad populary el cambio 

de las mentalidades en nuestras comuni
dades nos obliga a conocer los procesos 
culturales involucrados y qué elemen
tos rituales, festivos o mágicos sub
sisten en nuestra sociedad de hoy.
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Diagnóstico y Plan de Manejo In tegra l  
de la Microcuenca el Hato, Municipio  
de Tarqui  -  H u ila 1

o

O B J E  T I  V O S :

La microcuenca El Halo del muni
cipio de Tarqui, contempla como obje
tivo general, elaborar el Diagnóstico y 
formular el plan de manejo integral de 
dicha zona.

Corno objetivos específicos se 
consideran: Identificar las causas y 
consecuencias de los principales pro
blemas y aspectos positivos de la estruc
tura biofísica y socioeconómica de la 
microcuenca El Hato; determinar las 
principales características hidrológicas, 
usos y calidad del agua; el uso actual, 
el uso potencial, conflictos de uso y uso 
recomendable del suelo desde el punto 
de vista agrícola, pecuario, foresta, 
agroforestal y proteccionista; proponer 
programas y proyectos que tiendan a 
minimizar los principales problemas y 
optimizar las potencialidades del área 
de estudio.

H u b e r n e y  A l v a r a d o  N u ñ e z  
V i c e n t e  S e r r a t o  B o n i l l a

M A T E R I A L E S  Y M E T O D O S

Durante el desarrollo del estudio 
en mención, se utilizaron materiales de 
diversa índole, tales como mapas topo
gráficos y prediales del IGAC, fotogra
fías áreas pancromáticas convenciona
les, informes, registros climatológicos, 
mapas del municipio de Tarqui y de la 
microcuenca. También se utilizaron 
equipos paramuestreo de suelos y aguas, 
estereoscopio de espejos, estereoscopio 
de bolsillo, altí-metro, brújula, entre 
otros.

La metodología utilizada, se basa 
en los lincamientos establecidos por el 
Centro Agronómico Tropical de Investi
gación y Enseñanza CATIE, Turrialba,



Costa Rica (Ferreiro, 1984) y metodolo
gía de la Corporación de Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga en la determi
nación del uso recomendable del suelo 
a nivel de microcuenca (C.D.M.B., 1990). 
Igualmente, se acogieron las recomen
daciones del Plan de Acción Forestal 
para Colombia P.A.F.C. (A lvarezetal, 
1988) y los lincamientos metodológicos 
del Decreto 2857 de 1981.

El Diagnóstico y Plan de Manejo 
Integral de la microcuenca El Hato, se 
formuló desarrollando básicamente las 
siguientes etapas, pasos y procedi
mientos en forma secuencial o simul
tánea, según la información disponible 
y la obtenida sobre el terreno:

1. Actividades preliminares de reco
nocimiento del área de estudio; re
colección de la información sobre 
la predisposición, tanto de la comu
nicad como de las instituciones, los 
soportes jurídicos del orden nacio
nal, departamental y local sobre ma
nejo de cuencas hidrográficas y la 
selección del equipo planificador 
básico multidisciplinario.

2. Recopilación y procesamiento de la 
información básica, mediante la 
selección de la cartografía (mapas, 
fotografías aéreas, planchas topo
gráficas), registros climatológicos 
y demás información de interés bio- 
físico y socioeconómico.

------------------------------------------------------------ Q D

3. Actividades de campo, tales como 
la verificación de fotointerpre- 
tación sobre el terreno, toma de 
datos básicos para la zonifiación y 
ajuste del uso actual del suelo, ero
sión actual, susceptibilidad a la 
erosión, profundidad del suelo, 
pedregosidad, pendiente y mues- 
treo de suelos y aguas para análisis 
de laboratorio.

4. Mecanismos de participación co
munitaria e interinstitucional en la 
elaboración del diagnóstico y en la 
formulación del plan de manejo, 
mediante entrevistas, encuestas y 
talleres, en los cuales se identifica
ron los principales problemas y po
tencialidades, unificándose crite
rios en cuanto al esquema de pro
gramas y proyectos viables desde el 
punto de vista técnico, económico, 
social y ambiental.

5. Elaboración preliminar del docu
mento del diagnóstico y plan de ma
nejo integral de la microcuenca El 
Hato y su presentación ante un taller 
interinstitucional en Tarqui y ante 
la Facultad de Ingeniería de la Uni
versidad Surcolombiana, acogiendo 
los respectivos ajustes.

6. Evaluación, sustentación y entrega 
de la versión definitiva del docu
mento a la Universidad Surcolom
biana, al Municipio de Tarqui y otras 
entidades interesadas en el desa-
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rrollo y manejo de la microcuenca
El Hato.

R E S U L T A D O S  /

La microcuenca El Hato del mu
nicipio de Tarqui, localizada al sur del 
Departamento del Huila, ocupa una ex
tensión de 3860 hectáreas. Esta área, 
objeto de estudio y desarrollo, cuyas 
alturas críticas varían entre 800 y 2500 
m.s.n.m., se caracteriza también, por 
presentar variaciones de temperatura 
(25-15'C) y precipitación (1000-2500 
mm anuales) determinantes de climas y 
zonas de vida. Estas características, 
permiten el desarrollo agropecuario y 
forestal de la microcuenca, bajo el uso 
recomendable del suelo.

La riqueza hídrica de la microcuen
ca El Hato, determinan una disponibi
lidad de agua alta (17% del área total) 
y media (47% del área total), recurso 
utilizado principalmente para consumo 
humano y uso doméstico, a través de 
acueductos veredales, colectivos no ve- 
redales e individuales; también para el 
desarrollo agropecuario y como fuente 
alterna de abastecimiento de agua para 
el acueducto urbano del municipio de 
Tarqui.

sistemas asociativos de autogestión, cons- 
tiluyen potencialidades y recursos a op
timizar para la realización de obras de 
infraestructura y desarrollo comunita
rio, como es el caso de los programas de 
electrificación rural, reforestación y 
protección de los recusos naturales en 
los que debe invertir la Central Hidroe
léctrica de Betania (C.H.B.) en su área 
de influencia por concepto de Ley 56.

A pesar de las potencialidades 
identificadas, se observa también pro
blemas sociales y económicos graves en 
torno al cultivo del café, por la presencia 
de plagas como la broca y los bajos pre
cios de sustentación, por ser éste, la ba
se del ingreso y desarrollo de los peque
ños caficultores predominantes en esta 
zona.

Las características particulares de 
la estructura biofísica, de la actividad 
social y económica, han originado con
flictos en el uso del suelo en el 65% del 
área de la microcuenca, especialmente 
por la instalación de cultivos y gana
dería extensiva en áreas restringidas 
para el aprovechamiento agropecua
rio, ya sea por su vocación forestal o 
por sus características de relieve y del 
perfil del suelo.

Otros aspectos importantes, es la 
presencia y distribución de carretea- 
bles, la aceptable dotación de infraes
tructura física y de servicios públicos, 
la participación comunitaria mediante

Este sobreuso del suelo, se agrava 
aún más, a causa de las prácticas inade
cuadas de uso y conservación de suelos 
que son llevadas a cabo en la micro- 
cuenca El Hato, en donde el 65% de su



CUADRO 1 E squ em a oe P ro g r a m a s  y P r o y e c to s  d e l  P la n  
de M a n e jo  I n t e q r l  de l a  M ic ro c u e n c a  E l  H a t o .

1. P r o g r a m a  d e  C o o r d i n a c i ó n  y A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  P l a n  de  M a n e j o

1.1 Proyecto de instrumentación del plan*.
1.2 Proyecto de protocolo para el manejo integral de la microcuenca El Hato*.
1.3 Proyecto de divulgación del plan*.

2. P r o g r a m a  oe  E d u c a c i ó n  y E x t e n s i ó n

2.1 Proyecto de educación ecológica y medioambiental*
2.2 Proyecto de capacitación para la creación y consolidación de asociaciones comunitarias.
2.3 Proyecto de capacitación para la formación de microempresas.
2 4 Proyecto de capacitación en salud.
2.5 Proyecto de asistencia técnica agropecuaria*

3. P r o g r a m a  d e  S a n e a m i e n t o  A m b i e n t a l  y S e r v i c i o s  P ú b l i c o s .

3.1 Proyecto mejoramiento de vivienda y tratamiento de aguas residuales dom ésticas*
3.2 Proyecto manejo de pulpa de café y de basuras domésticas mediante lombricultura*
3.3 Proyecto diseño y construcción acueducto veredal Los Alpes
3.4 Proyecto mejoramiento y ampliación acueducto veredal El Caimital
3.5 Proyecto mejoramiento y ampliación acueducto veredal La Esmeralda
3.6 Proyecto diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales en La Esmeralda.
3.7 Proyecto reglamentación y distribución del uso del agua en la microcuenca El Hato.

4. P r o g r a m a  d e  I n f r a e s t r u c t u r a

4.1 Proyecto construcción escenario deportivo del Guavito.
4.2 Proyecto constucción y dotación del centro docente rural Los Alpes
43. Proyecto construcción y funcionamiento del centro de acopio en Tarqui*
4 4 Proyecto arreglo y mantenimiento de vías carreteables
4.5 Proyecto construcción dispensario médico en La Esmeralda.

5. P r o g r a m a  d e  R e s e r v a s  N a t u r a l e s  y R e p o b l a c i ó n  F o r e s t a l

5.1 Proyecto reforestación de áreas protectoras y productoras— protectoras*
5.2 Proyecto determinación, delimitación y administración de ¿reas de manejo especial*

6. pROORAMA DE PROOUCCIÓN A g ROFORESTAL Y DlVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA

6.1 Proyecto de sistemas agroforestales*
6.2 Proyecto de piscicultura

7. P r o g r a m a  d e  E l e c t r i f i c a c i ó n  R u r a l

7.1 Proyecto ampliación de electrificación rural en El Tablón de Bélgica, Buenavista y El 
Guavito.

7.2 Proyecto mantenimiento de redes eléctricas

* Proyectos que cuentan con la colaboración de sus respectivos perfiles



área es altamente susceptible a la ero
sión, originando problemas de erosión 
por escorrentia y sedimentación. Tam
bién contribuyen a estos problemas, la 
instalación de cultivos limpios en áreas 
con pendientes mayores del 70%, la 
deforestación de cerca del 40% con voca
ción forestal protectora, las quemas incon
troladas y el mal trazado de carreteables.

Las corrientes de agua de la micro- 
cuenca El Hato, presentan un desbalance 
hídrico muy marcado en las épocas de 
verano e invierno, a causa de la deforesta
ción de las cuencas media—alta y alta. 
En cuanto a la calidad del agua, bac
teriológicamente no es apta para el con
sumo humano y uso doméstico, debido 
a la contaminación generalizada de las 
corrientes de agua por vertimiento de 
aguas negras, basura y los residuos del 
beneficio del café; por lo tanto, el agua 
de los acueductos debe ser sometida a 
un tratamiento de desinfección (ebulli
ción, cloración) y la construcción de 
obras que disminuya y mejore la cali
dad de las aguas residuales domesticas.

La situación de la problemática ac
tual de la microcuenca El Hato, tiende 
a agravarse, sino se aplican las medidas 
preventivas y correctivas del caso. Para 
tal fin, se formuló el plan de manejo

integral desde el punto de visla del uso 
recomendable del suelo, el cual bene
ficiará a los 1400 habitantes de la mi
crocuenca. Dicho plan de manejo con
tiene un esquema de siete programas 
constituidos por 26 proyectos (ver cuadro
1.) Igualmente, 11 proyectos cuentan 
con la elaboración de sus perfiles, 
estructurados con objetivos, problemá
tica a solucionar, beneficios esperados, 
actividades y metas, localización y co
bertura, ejecutores, duración y presu
puesto.

En la actualidad, algunos de los 
proyectos estipulados en el plan de ma
nejo de la microcuenca, están en la etapa 
de ejecución y otros se están gestionando 
para la consecución de los recursos fi
nancieros. Por lo anterior, se propuso 
el programa de coordinación y adminis
tración del plan de manejo integral de 
la microcuenca El Hato, el cual contem
pla la creación de un esquema adminis
trativo de carácter participativo, cuyos 
integrantes tendrán como guía opera
tiva y referencial el documento del d ia
gnóstico y plan de manejo de dicha micro- 
cuenca. En este programa, también se 
establecieron los instrumentos jurídi
cos y de soporte legal que garantizan la 
ejecución de los demás programas y 
proyectos. ¿X



Planeación Estratégica del Currículo*
( A p r o x i m a c i ó n  i n i c i a l )

N e l s o n  E r n e s t o  L ó p e z  J im é n e z  
Profesor Titular adscrito a la 
Facultad Ciencias de la Educación.

1. R e f e r e n t e  T eór ico

Con el propósito de complementar 
y enriquecer la propuesta curricular 
fundamentada en procesos de pertenen
cia social y pertinencia académica (aper
tura y flexibilidad curricular, se intentará 
en una explicación y formulación cohe
rente y consistente desde la racionalidad 
inmersa en todo proceso de planeación 
estratégica, que revele de una manera 
explícita la intencionalidad de cambio 
e innovación que persigue la propuesta 
formulada, en la perspectiva de contri
buirá una reorientación y reconceptuali- 
zación de la cultura curricular que ca
racteriza el desarrollo de la Educación 
Superior en Colombia.

Resulta importante destacar algu
nas características constitutivas de la 
planeación estratégica, relacionadas con

su concepción de Universidad como sis
tema abierto y dinámico, preocupado 
por las influencias del medio externo y 
atento a dar respuestas concretas a las 
necesidades de dicho medio (Arguin 86), 
agrega “la planeación estratégica se 
convierte en un proceso articulado, 
continuo; descansa en la integración 
de algunas disciplinas, incorpora la 
realidad cambiante y es considerada 
como una actividad lógica y realista; 
favorece el pensamiento intuitivo y la 
información cualitativa; insiste en su 
carácter descentralizado, participativo, 
flexible, dotado de mecanismos de se 
guimiento y respaldado directamente  
por el máximo nivel ejecutivo de las 
organizaciones.

Al relacionar la planeación estra
tégica, es de obligada alusión, referir o 
mencionar la denominada planeación 
hormativa o tradicional, buscando de 
manera argumentada avanzar en un pro
ceso de contrastación de estos enfoques, 
en procura de ampliar el horizonte de 
acción del profesional universitario im
plicado y comprometido con su desarrol lo. 
El cuadro elaborado por Robert Cope y 
de Suzanne Feeney (1981), permite 
construir una idea global de la confron
tación de estos enfoques de planeación:

*Esta propuesta hace parte del proyecto investigativo denominado 'Currículo y  
Calidad de la Educación Superior en Colombia (II Fase)'
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Al intentar inscribir la propuesta 
para elaborar currículos con pertenen
cia social y pertinencia académica, pro
ducto de investigación permanente, en 
el contexto de la Planeación Estraté
gica, se persigue, debilitar el caracter 
centralizado, uniforme, rígido, acadetni- 
cista, asignaturista y adaptativo (impor
tación de modelos no propios del con
texto) que actualmente comporta un sec
tor significativo de nuestro quehacer 
educativo, además, de insistir en la nece

sidad de lograr crear las condiciones 
para que el docente—investigador—di
rectivo, asuma un papel fundamental en 
el proceso de construir currículo y aban
done, esa posición incómoda y compro
metida de ejecutor de las decisiones que 
alguien (entidad, organismos, especia
lista) ha tomado, desconociendo los as
pectos básicos del contexto (externo e 
interno) en donde se va a desarrollar la 
labor educativa.

l'unto de 
Observación

IManeación
Tradicional

Planeación
Estratégica

Origen Antes de 1970 A partir de 1975

Valor preciado Eficiencia Eficiencia

Sistema Cerrado Abierto

Proceso Deductivo Inductivo

Medio ambiente Estable Cambiante

Medio Ambiente Interno Externo

Información Cuantitativo Cuantitativa - 
Cualitativa

Periodo Largo y Discontinuo Mediano y Corto 
plazo

Estructura Centralizado y 
Paralela

Descentralizada c 
Integrada

Sobrevivencia Adquirida Cuestionada

Finalidad Deterministica Evolutiva

Producto Plan
Decisiones para 
el futuro

Múltiples decisiones 
Decisión actual 
a partir del futuro



( M c G inn  y  P o r t e r  1984), h a c c n  
u n a  d i f e r e n c i a  d e  la  p l a n e a c i ó n  n o r 
m a t i v a  o  t r a d i c i o n a l  c o n  la  p l a n e a c i ó n  
e s t r a t é g i c a  o  s i t u a c i o n a l ,  e n  lo s  s i g u i e n 

t e s  t é r m i n o s :

"La corriente dominante en la 
planificación educativa en Amé
rica Latina —y aparentemente  
en la mayor parte del mundo— 
se puede llamar normativa o 
racionalista. Esta corriente de
f ine  la libertad en términos de 
la capacidad de elegir entre a l
ternativas, y postula que el poder 
es necesario para garantizar esa 
capacidad. Supone que el poder 
mas efectivo es aquel que surge 
de la predeterminación de las 
acciones de los distintos actores 
de un sistema. Este supuesto a 
su vez se basa en otros tres:

1. Que es posible anticipar los 
tipos de problemas (más im
portantes) a enfrentar en el 
futuro.

2. Que actualmente sabemos  
(o podemos a través de la 
investigación) los medios 
más efectivos para la solu
ción de esos problemas; y

3. Que la instrumentación de 
esos medios normados para 
la solución de los problemas 
no es un problema en si mismo 
(porque no es parte de la 
responsabilidad del plani
f icador  o porque el cliente 
del p lanificador tiene el

--------------------------------------------------------- 0

poder y  la competencia sufi
cientes para implantar sus 
recomendaciones).

En contraste con la corriente  
dominante en la planificación  
educativa existe otra que se ha 
denominado situacionista o a 
veces estratégica o participa-  
tiva. Aunque esta corriente no 
es tan conocida como la norma
tiva, de hecho es f re c u e n te 
mente utilizada, sobre todo por  
aquellos grupos o comunidades  
que buscan el cambio social, 
académico, cultural, científico, 
investigativo.

La planificación situacionista o 
estratégica define la libertad  
tanto en la creación de alterna
tivas como en su elección. El 
poder entonces es importante 
primordialmente para la cons
trucción de situaciones en las 
que existan más alternativas de 
entre las cuales se puede elegir.
Si e l  p lanificador normativo  
enfoca su racionalidad en la 

' especificación de las acciones  
necesarias para llegar a cierta 
meta y tratar de acercarse a 
ella mediante la reducción de 
incertidumbre sobre la alterna
tiva a elegir para lograrla, el 
planificador situacionista o 
estratégico, por el contrario, sos
tiene que no es cuestión tanto 
de acercarse a una meta, como 
de ir construyendo metas rea
lizables. Su racionalidad, pues, 
se dirige a maximizar las al-
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ternativas de acción posibles en 
un momento concreto para 
incrementar la probabilidad de 
construir una meta deseable.

Mientras que con la planeación 
normativa se busca el control 
mediante una regulación directa 
>’ la hotnogenización de la con
ducta de los actores en las s i 
tuaciones, en la planificación  
situacionista o estratégica se 
persigue incrementar el poder  
creativo individual y colectivo 
mediante la expansión de la 
variedad de acciones posibles  
en un momento determinado '

Se ha afirmado que el proceso de 
selección, organización y distribución 
cultural, que se realiza a través del 
currículo, no es un proceso espontáneo 
y neutral, exige un posicionamiento, 
una toma de conciencia de parte de los 
involucrados en su desarrollo, toma de 
conciencia directamente relacionada 
con ia visión de hombre, de sociedad, de 
educación, de cultura, de participación, 
etc.; elementos suficientemente válidos 
para abordar desde una concepción ho- 
lística las diversas opciones de cambio 
que se generan en todo proceso de cons
trucción de saber y su ideal formativo 
que comporta. Es en este sentido que se 
reclama el carácter de pertenencia so
cial (arraigo—identidad —respuesta a 
las necesidades del contexto externo e 
interno) y pertinencia académica (co
herencia, unidad, diversidad, consisten
cia) que orientan la elaboración de esta 
propuesta alternativa curricular; por 
ello no se manejan posiciones determi-

-----------------------------------@ á 0 m

Dísticas y acabadas, por el contrario, se 
destaca su naturaleza de elaboración 
permanente, y se avanza, no sin temor, 
en la realización de una interpretación 
del proceso, desde la intencionalidad de 
la planeación estratégica, como se puede 
observar en el cuadro siguiente:

2. E l e m e n t o s  I l u s t r a t i v o s  
d e l  P r o c e s o  de  D i s e ñ o ,  
D e s a r r o l l o  y  E v a l u a c i ó n  
C urricular  desde  el C o n c e p t o  
de P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a

- Se parte del propósito central de hacer 
énfasis en el proceso y no en la ela
boración del plan. (Estructura cur
ricular resultante).

- La propuesta está enmarcada como 
un resultado natural de procesos de 
investigación (indagación y bús
queda permanente) y evaluación 
(mecanismos de seguimiento y 
ajuste) continuas, es decir, desde su 
concepción inicial hasta el resultado 
esperado (a mediano o corto plazo).

- Se insiste en la necesidad de la 
contextualización, en donde se dife
rencia de una manera detallada, lo 
relacionado con el macro contexto 
(análisis del medio externo) y el 
micro contexto (análisis del medio 
interno), y a partir de una confron
tación o contrastación, determinar 
las necesidades reales, que orientarán 
el proceso a desarrollar.

Estas necesidades surgirán como 
resultado de un proceso inductivo y 
la forma como se rcali/.a el análisis
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del ambiente externo e interno deja 
entrever una gama de opciones para 
su realización (no existe un único 
camino).

- Una vez jerarquizadas y priorizadas 
las necesidades reales, se avanza en 
la definición del objeto de transfor
mación (misión del proceso), enten
dido como el propósito fundamen
tal del desarrollo curricular, el norte, 
el eje que aglutina, orienta y deter
minará las siguientes acciones.

- Este objeto de transformación 
(misión del proceso) está enrique
cido por la definición de unos ejes o 
líneas de investigación (evitar la 
desactualización) y una abierta invi
tación a la participación de la comu
nidad, como interlocutor legítimo y 
válido en la búsqueda de consensos 
(participación de las asociaciones, 
de las comunidades académicas y 
científicas, de los estudiantes, profe
sores, directivos, etc.)

- Con la intención de concretar en 
menor grado, la misión del proceso, 
se formula el propósito ideal de forma
ción ( M e t a s  I d e a l e s ) y se contrasta 
con la definición de la actuación real, 
del saber incorporado, de las tenden
cias de desarrollo disciplinario 
( M e t a s  R e a l e s ) ,  que al ser contras
tadas, permitan definir y determinar 
el (objetivo) propósito de formación.

- Una vez declarado el propósito de 
formación ( O b j e t i v o s ) , se entra de 
lleno al desarrollo de la acción (pla- 
neación operacional), cuya identidad

o impronta estratégica está definida 
por la estructuración de núcleos te
máticos y problemáticos ( T e m a s  
P r o b i  e m a , E j e s C u r r i c u l a r e s ,  E j e s  
d e  D e s a r r o l o  D i s c i p l i n a r i o ) ,  en 
donde básicamente se responderá por 
lo contingente y coyuntura!.

- La operacionalización de los núcleos 
temáticos y problemáticos se ve 
fortalecida por la definición de ac
ciones teóricas—prácticas ( E s t r a 
t e g i a  d e  I n t e g r a c i ó n ) ;  la defini
ción y liquidación de costos ( R e l a 
c i ó n  e n t r e  l a  P r o g r a m a c i ó n  y e l  
P r o c e s o  P r e s u p u e s t a l ) ;  la defini
ción de líneas de investigación del 
núcleo temático y problemático 
( G a r a n t i z a r  la  A c t u a l i z a c i ó n  de  
l o s  m i s m o s , R e f r e n d a r  su C a r á c 

t e r  D i n á m i c o ) y la concreción de un 
plan de participación comunitaria 
( C u á l  e s  e l  P a p e l  d e  l a s  A s o 
c i a c io n e s — C o m u n id a d  A c a d é m i c a —  
D o c e n t e — C i e n t í f i c a , d e  l o s

D IF E R E N T E S  E S T A M E N T O S ) .

- El desarrollo específico de los nú
cleos temáticos y problemáticos per
mitirá llegar a niveles de opera
cionalización puntuales ( B i  .OQUES 
P r o g r a m á t i c o s ) y el desarrollo de 
estos, podrá originar acciones aún 
mas específicas ( E s t r u c t u r a c i ó n  
y D e t e r m i n a c i ó n  d e  P r o y e c t o s ) .

- Se insiste en que esta propuesta tiene 
un carácter Cíclico, es decir, retor
nará continuamente a examinar cada 
uno de sus pasos y determinar si 
pueden mantenerse a la luz. de los 
cambios que ocurran dentro y fuera 
del proceso mismo.



'  - Como no s e  t r a t a  d e  l l e g a r  a  u n a  
e s t r u c t u r a  c u r r i c u l a r  e n c a j o n a d a ,  la  
F l e x i b i l i d a d  d e  e s t e  p r o c e s o  p e r m i 
t i r á  q u e  s e  c o n t e m p l e n  o p c i o n e s  y 
v a r i a n t e s ,  q u e  e x p r e s e n  c a m b i o s  y 
a j u s t e s  p e r t i n e n t e s  q u e  p e r m i t a n  s u  
a d a p t a c i ó n  a  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s  
o r e t o s .

- La investigación permanente y el 
proceso de evaluación continuo ( C o n 

k t r o l ), se erigen como garantes fun
damentales del dinamismo y actua
lidad de la propuesta formulada.

3. R e f l e x i ó n  Final

En varias oportunidades se ha ex
presado la necesidad de confrontar en 
la practica las diferentes elaboracio
nes teóricas que en materia curricular 
se vienen formulando, lejos de consi
derar que esta propuesta curricular 
alternativa, es algo ya definitivo o aca-

1 bado, se reitera la necesidad de asumir
la criticamente en la perspectiva de con
solidarla, modificarla, invalidarla, etc.; 
todo ello imbricado en el anhelo y pro
pósito central de contribuir a la obten
ción de los niveles de calidad y excelen
cia deseada para la Educación Supe
rior Colombiana.

(
Importante destacar que actual

mente la Universidad de Caldas ha ve
nido desarrollando un proceso de rees
tructuración académica funda mentado

en la conformación de ejes temáticos y 
problemáticos; la Universidad de La 
Salle estudia una propouesta de re — 
estructuración de su División de For
mación Avanzada sobre la concepción 
de ejes temáticos y problemáticos. En 
reuniones de difusión se ha podido dar 
a conocer la propuesta alternativa 
curicular en varias instituciones pri
vadas y oficiales de Educación Supe
rior obteniéndose una reacción posi
tiva a la misma y sugiriendo mecanis
mos de coordinación para su continuidad.
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R E S U M E N  /
El cáncer gástrico es la neoplasia 

que causa mayor mortalidad en la pobla
ción masculina por encima de cuarenta 
años en Colombia, y una de las principales 
a nivel mundial. Pese al notorio desarrollo 
de la medicina en los países industrializa
dos de Occidente, las tasas de sobrevida 
global en estos pacientes se han mante
nido estables en los últimos quince 
años, fluctuandoalrededordel 15%. Colom
bia se encuentra, con Japón, Chile y 
Costa Rica, entre los países con mayor 
incidencia de carcinoma gástrico en el 
inundo (pese a un impórtame sub— 
registro). El país que más se ha destacado 
en el diagnóstico y manejo del carci
noma gástrico es el Japón, donde el de
sarrollo de programas de tamizaje masivo 
y el gran progreso de la endoscopia digesti

va y la radiología, sumados a la utiliza
ción de técnicas quirúrgicas radicales, 
han permitido alcanzar una sobrevida 
global del 40% y una tasa de detección 
precoz del 63%. En Colombia la mayo
ría de pacientes consultan cuando la en
fermedad se encuentra en estado avanzado, 
y la sobrevida a cinco años no supera el 
5%. Tres factores principales han impedido 
la replicación de los logros japoneses en 
nuestro país: a) Falta de uniformidad 
en la clasificación histopatológica y en 
técnica quirúrgicas, lo cual invalida cual
quier comparación, b) Mayor frecuencia 
en los países occidentales de la forma 
difusa o *indifenciada' del carcinoma 
gástrico (presentación que prevalece en 
zonas de bajo riesgo), mientras que en 
los países con alta incidencia de cáncer 
gástrico es inás frecuente la forma *dife
renciada’ o * intestinal" y c) Dificul
tad para realizar pruebas tamizaje masivo 
que aseguren una detección temprana. 
Se ha establecido que las características 
de la enfermedad en Colombia, en cuanto 
a epidemiología y aspectos analomo- 
patológicos se refiere, son similares a 
las que se encuentran en el Japón. Esto 
genera gran expectativa, ya que posible
mente se podría replicar el modelo japonés 
de manejo del carcinoma gástrico, si 
contáramos con programas de diagnós
tico precoz y tratamiento inmediato. La



poco uniforme y escasa información dispo
nible en el país acerca de este impor
tante problema de Salud Pública ha impe
dido la identificación de tendencias y 
patrones de comportamiento que permitan 
la implemcntación exitosa de programas 
preventivos. La única forma de desarrollar 
y poner en marcha los programas educativos 
y preventivos que conduzcan a mejorar 
la sobrevida y la calidad de esta en pacientes 
con Cáncer gástrico, es identificando y 
registrando de manera uniforme los patro
nes de presentación de esta entidad a lo 
largo del país. Ante esta situación, las 
sociedades, las sociedades Colombianas 
de Gastro—enterología, Endoscopia Di
gestiva,, Patología, cirugía, Radiología, 
Cancerología y Coloproctología, más la 
Asociación Interamericana de Gastro- 
cntcrología suscribieron un llamamiento 
Nacional, y diseñaron un proyecto dividido 
en cuatro etapas. En la primera etapa 
del proyecto se elaboró un formato de 
Protocolo y Registro. Esta fase se llevó 
a cabo entre Noviembre de 1991 y Marzo 

^  de 1992, y abarcó los siguientes elementos: 
Historia Clínica, Patología, Endoscopia 
Digestiva, Radiología, Cirugía y Oncología.

La segunda etapa se desarrolló en el 
marco de un seminario—taller Nacio
nal,con la asistencia de lSOespecialistas 
de las disciplinas comprometidas en el 
proyecto, en su mayoría ligados a la do- 

^  cencía en la práctica hospitalaria. El 
seminario contó con la asesoría internacio
nal del grupo de San Cristóbal (Venezue
la), de reconocido prestigio en el estudio 
del cáncer gástrico. El resultado de esta 
reunión fue la elaboración de dos documen
tos: Un formulario de registro y un 
manual de Manejo del cáncer Gástrico, 
estableciendo así las bases que permiti
rán unificar la nomenclatura y la metodolo
gía de diagnósticos y manejo del cáncer
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gástrico. Este material se presentó 
como proyecto de Colombia en el pasado 
Seminario-taller Andino sobre Cáncer 
Digestivo realizado en Bolivia en Abril 
de 1993, donde fue aceptado para su 
aplicación por parte de las diferentes 
Sociedades Científicas participantes en 
representación de 6 Países. Durante la 
tercera etapa del Proyecto, se perfeccio
naron los instrumentos, con la asesoría 
de la Unidad de Epidemiología Clínica 
de la Universidad Javeriana. La cuarta 
etapa del proyecto implementará una 
Red Nacional de registro de Cáncer Gás
trico, recogiendo información que permi
ta evaluar el estado actual de la patología 
en el país, aumentar el conocimiento de 
las características biológicas y epide
miológicas de la patología, y formular 
recomendaciones específicas a las autori
dades de Salud, con el fin de desarrollar 
programas de prevención y control. El 
objetivo principal del estudio es implcmcn- 
tar un registro Nacional unificado y lo 
más completo posible de Cáncer Gástrico 
mediante la utilización del protocolo de 
'Diagnostico del Carcinoma Gástrico ", 
para identificar la presentación, compor
tamiento, diagnóstico y manejo de esta 
entidad en Colombia. Para lograrlo se 
plantea un estudio Observacional Des
criptivo, involucrando 34 Centros Hos
pitalarios de 16 ciudades del país, con la 
intención de recoger información acerca 
de 2500 pacientes con diagnóstico de 
Cáncer Gástrico. Los datos recopilados 
permitirán describir concienzudamente 
los patrones de presentación de dicha 
patología, su distribución genérica, iden
tificar o ratificar factores predisponentes, 
y elaborar curvas de sobrevida para conocer 
el comportamiento de la entidad y el re
sultado de los abordajes terapéuticos utili
zados en el país. Al analizar detalladamente 
esta información, se elaborará una pro
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puesta concreta a las autoridades del 
país para la implantación de un PLAN 
NACIONAL de lucha contra el Cáncer 
Gástrico, y se publicarán los resultados 
en la literatura médica internacional, 
como uno de los estudios sobre Cáncer 
Gástrico de mayor envergadura realizados 
a nivel mundial. Se ha diseñado entonces 
un proyecto que permite la implementa- 
ción de un protocolo nacional que unifi
que los métodos y conceptos que existen 
en el país acerca del diagnóstico y mane
jo del Cáncer de estómago y que al mismo 
tiempo permita un mayor y profundo co
nocimiento de las características biológicas 
y epidemiológicas del mismo. Esto condu
cirá a estructurar un PROGRAMA NA
CIONAL de identificación temprana y 
lucha contra el Cáncer Gástrico que genere 
cambios sustanciales en la supervivencia 
y en la calidad de vida de dichos pacientes.

P r e v a le n c ia  de E s t rong i lo id ia s i s  
en n iñ o s  de la Com una  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 h e l  S i e r r a  ( 2 )

(1) Profesora titular Facultad de la Sa
lud, Universidad Surcolombiana.

(2) Licenciada en Biología y Química, 
estudiante de Especialización en Docen
cia de la Biología, Convenio Universi
dad del Tolima - Universidad Surcolom 
biana.

INTRODUCCION /
La estrongyloidiasis es una gco- 

helmintiasis, al igual que uncinariasis 
se adquiere por contacto de la piel con

tierra containidada con heces humanas, p» 
siendo la población más afectada la que 
habita áreas rurales con malas condiciones 
de saneamiento ambiental y que por lo 
general permanece descalza.

Después de la infección la hembra 
adulta hace un complejo recorrido por 
vías respiratorias, pasa a vías digestivas 
y finalmente se aloja en la mucosa del 
intestino delgado produciendo larvas 
rhabditiformes que salen en las heces y 
en la tierra se transforman en larvas *  
filarifornies infectivas.

Algunas larvas rhabditiformes, gené
ticamente están destinadas a transfor
marse en la tierra en adultos de vida 
libre que dan origen a larvas de vida 
libre o larvas infectivas; gracias a este 
ciclo indirecto, existen áreas geográficas 
hiperendémicas para la infección.

Un tercer ciclo se realiza cuando 
larvas rhabditiformes se transforman en 
filariformes en la luz del intestino grueso ^  
o en la región perianal. Este ciclo permite 
que la parasitosis persista indefinida
mente sin necesidad de reinfecciones 
externas y que personas infectadas, al 
desplazarse diseminen el parásito en áreas 
libres del mismo. ( 1 )

En pacientes inmunocompetentes, 
lasintomatologíaesmuy leve. Clínicaincn- ^  
te puede sospecharse la infección en 
casos que presentan síntomas de duode
nitis con dolor en el epigastrio asociado 
a elevada eosionofilia circulante. Cual
quier mecanismo que conduzca a la inmu- 
nosupresión permite que este parásito se 
comporte como oportunista invasor pre
sentándose el cuadro de hiperinfección 
o estrongiloidiasis diseminada que con 
frecuencia es fatal (2 ).
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M Esta parasitosis es poco conocida 
debido a la dificultad para su diagnós
tico, ya que el examen de materias fecales 
(coprológico), no es el método ideal para 
detectar su presencia por lo que se hace 
necesario recurrir a métodos de concen
tración y recuento de larvas ( 1 ).

M ATERIALES Y METODOS /
A 50 escolares de educación básica 

primaria de la comuna 8, uno de los 
asentamientos subnormales al suroriente

* de Nciva, se les tomó una muestra de 
materia fecal para establecer la infec
ción con Strongyloides stercoralis me
diante coprológico directo y aplicando 
la técnica de concentración de Baer- 
munn-Moraes. Simultáneamente se realizó 
entre ellos una encuesta para conocer las 
condiciones sanitarias de la yivienda y 
los hábitos en cuanto al uso del calzado.

RESULTADOS
El 52% de los estudiantes estudiados 

fueron niñas y el 48 % niños cuyas edades 
^  oscilan entre 7 y 11 años. Todos nacieron 

y han vivido en la zona que habitan.

El 10% de las muestras examinadas 
fueron positivas para Strongyloides ster
coralis, prevalencia que coincide con la 
registrada en otras áreas de Colombia (5 
a 10%) (3, 4 ,5) pero no con la informada 
por la Encuesta Nacional de Salud (6) 

^ que es solo del 2 %; debido a que en ese 
estudio se utilizó únicamente el método 
de examen directo de heces.

La encuesta mostró que el 78% de 
los niños permanecen descalzos entre 3 
y 8 horas diarias, esto es casi el tiempo 
que permanecen en la casa, utilizando 
los zapatos únicamente para asistir a la 
escuela. En cuanto a la vivienda, el 90%
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carecen de piso de cemento y el 100% no 
disponen de servicios sanitarios.

Dado que el manejo de la estrongiloi- 
diasis presenta algunas dificultades, por 
cuanto no existe un medicamento com
pletamente eficaz a medicamentos de 
uso veterinario (7), aunque el presente 
es un estudio preliminar, señala la necesi
dad de conocer más a fondo la prevalencia 
de esta parasitosis en toda la ciudad y los 
factores que favorecen su diseminación 
con miras a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la comunidad.
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B ú s q u e d a  de A l t e r a c io n e s  
Citogené t ica s

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

Médico Cirujano
Universidad Nacional de Colombia

Las personas con dificultades en la 
reproducción enfrentan importantes con
flictos de pareja que las llevan, en muchas 
ocasiones, a la separación o a la estig- 
matización en los núcleos sociales o fami
liares en los cuales se desenvuelven.

El objetivo general es conocer el 
impacto de las alteraciones genéticas 
sobre el pronóstico reproductivo de los 
pacientes (parejas) remitidos de las con
sultas de infertilidad al servicio de ge
nética.

Los objetivos específicos son: 1) Va
lorar la representatividad de la muestra 
para establecer la frecuencia de estas 
anomalías en el Departamento del Huila.
2) Estandarización de las técnicas para 
cultivos cromosómicos de alta resolución 
en el laboratorio de la USCO. 3) Formar 
un grupo Interdisciplinario para el ma
nejo de los problemas reproductivos y
4) Hacer estudios inmunológicos en las 
parejas en que se encuentran alteraciones 
de otro tipo.

Epi leps ia  E x p e r i m e n t a 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 l a r r e a l  

Licenciado en Biología y Química 
Magister en Farmacología 
J a i m e  S a l c e d o  S á n c h e z  

Médico. Magister en Administra
ción Educativa

Debido a que existen normas éticas 
que impiden la experimentación con seres 
humanos.se hace necesario diseñar modelos ■* 
de epilepsia experimental en animales 
de laboratorio que nos permitan contribuir 
al progreso en la investigación de los 
eventos que generan el proceso en la 
célula nerviosa.

Dentro de los objetivos está la ob
tención de muestras de tejido con el fin 
de analizar algunos posibles cambios de 
sustancias intracerebrales postconvulsión.
Así mismo, se pretende un modelo 
estandarizado que permita valorar la 
medicación existente y compararla con 
la tradicional.

Desarro l lo  e I m p l e m e n ta c ió n  
de las N e u r o c ie n c ia s

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  

Médico Cirujano-Universidad In
dustrial de Santander. Licenciado 
en Biología -UniversidadPedagógica 
y Tecnológica de Colombia. Magister 
en Fisiología Médica. Universidad 
del Valle.
J osé  M i g u e l  C r i s t a n c h o  F i e r r o  

Licenciado en Física. Universidad 
Pedagógica Nacional. Magister en 
Física - Pedagógica Nacional y Ma



, gister en Biofísica y Neurociencias
1PN, México.
P i e d a d  G o o d i n g  L o n d o N o  

Licenciada en Psicología. Universi
dad Pedagógica Nacional. Maestría 
en Psicología Genética Universidad 
de París.

Los objetivos son: 1) Implcmentar 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Surcolombiana la téc
nica de Hibridación IN SITU usando 
sondas de oligonucleótidos sintéticos 
marcados con 32P. 2) Caracterizar el 
potencial de acción de neuronas de rata 
mediante registro electrofisiológico. 3) 
Buscar relaciones entre aprendizajes o 
condicionamientos obtenidos en ratas y 
los cambios producidos a nivel de núcleos 
hipotalámicos, hipocampales y de médula 
espinal.

Como resultado se espera la 
generalización en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la USCO de los modelos 

^  de stress hiperosmolar, de potenciación 
y despotenciación a largo plazo, de apren
dizaje espacial y de epilepsia experi
mental.

Determinación de Especies de Dípteros 
Hematófagos, sus hábitos de picadura  

^ y cor re lac ión  con los p a t ro n e s  de 
c o n d u c ta  h u m a n a

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

P a u l i n a  F a j a r d o  O k t i z  

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

Profesores Facultad Ciencias de ¡a 
Salud USCO

El estudio busca establecer los há- 
hitos de picadura de las especies de dip-

«r
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teros hematófagos presentes en los munici
pios de Yaguará y Hobo y su correlación 
con los patrones de conducta humana 
que favorecen el contacto hombre-vec
tor, con base en lo anterior se diseñará 
un sistema de vigilancia epidemiológica 
para la prevención y control de las en
fermedades transmitidas por los vectores 
identificados en estas localidades ubicadas 
en el área de influencia inmediata a la 
Central Hidroeléctrica de Bctania.

M edic ión  de l  r ie sgo de 
T oxop lasm os is  c o n g e n i ta  en 

N e o m a to s  del H o s p i ta l  Genera l  
de Ne iva

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 l a z a s  

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

Estudiantes VIII Semestre de Me
dicina USCO

La Toxoplasmosis es una enfermedad 
parasitaria producida por el Toxoplasma 
Gondii; parásito que tiene como huésped 
definitivo el gato.

El hombre se infecta a través de los 
quistes eliminados en las heces del gato 
cuando manipula la tierra, al consumir 
frutas o verduras sin pelar o mal lavadas, 
al consumir carne cruda o pobremente 
cocida de animales infectados, y a través 
de la vía congenita.

La madre gestante que adquiere la 
enfermedad durante el embarazo puede 
transmitirla al feto produciendo muerte, 
retardo mental y ceguera; la gran mayo
ría de niños no manifiestan signos eviden
tes de la enfermedad al momento del 
nacimiento pero se desarrolla hacia la 
adolescencia.
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El presente estudio pretende evaluar 
el riesgo de trasmisión congenita de la 
toxoplasmosis a través del diagnóstico 
Serológico de infección durante la ges
tación.

OBJETIVO:
Determinar infección toxoplásmica 

materna mediante el estudio de la cinética 
de los anticuerpos antitoxoplásmicos tipo 
IgG c IgM utilizando las técnicas de 
inmunofluorescencia indirecta y Elisa 
por captura respectivamente.

Establecer la proporción de niños 
infectados intrauterinamente que mani
fiesten o no signos clínicos de toxoplasmosis 
en el momento del nacimiento.

E v a lu a c ió n  del E s tado  de s a lu d  de 
i n d iv id u o s  m ayores  de 50 años, a 
través de la determinación cuantitativa 
de c r e a t i n in u r ia ,  p r o t e i n u r ia ,  
glucosuria de 24 horas y la valoración 
c u a n t i t a t i v a  de p o l i e n o s  y 
t i o a m in o d e r iv a d o s  ur inar ios .

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  

Profesor Facultad de Ciencias de 
¡a Salud USCO

Tomando como base los niveles de 
creatinina, glucosa, proteínas, polienos 
y tioaminoderivados se valoró el estado 
de salud de individuos pertcnencicntes 
al grupo de tercera edad conformado en 
el dispensario de salud I.P.C., ubicado 
en la región suroriental urbana de la 
ciudad de Neiva. 46.8% de los individuos 
estudiados presentaron creatininurias por 
debajo de 500 mg., durante las 24 horas.

mientras que el 50% eliminó más de 1 00 
mg. de proteínas durante el día. El 
análisis bioquímico para glucosuria 
mostró que el 93% de la población estudia
da eliminó glucosa urinaria en cantidades 
que oscilaron entre 13.9 mg. y 15 mg. 
durante las 24 horas. Entre 59 individuos 
estudiados se encontró 13 (el 32,1%) 
con una reacción de kokonov positiva 
con índice de selenio por encima de 181. 
Las causas que pueden explicar las altera
ciones en los niveles urinarios de éstos 
parámetros de laboratorio están posible
mente relacionadas con la permanente 
sobrecarga de carbohidratos en que vive 
el organismos de personas sometidas al 
régimen alimenticio característico entre 
individuos que habitan en la zona mar
ginal de Neiva.

Conocimientos ,  opciones y prácticas  
s e xu a le s  de los  a d o le s c e n te s  a d m i 
tidos al p r im e r  semestre  de carreras  
d iu rn a s  de la USCO, 1991. *

In v e s t i g a d o r e s :

E l i a  d e l  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 población estudiada, el 53% 
fueron hombres, 47% mujeres.

Los conocimientos sobre Fisiología 
del Aparato Reproductor masculino y 
femenino y sobre uso correcto de méto
dos de planificación familiar (P.F), en 
general son deficientes.

El 41 % de los hombres y el 60% de 
las mujeres encucstadas iniciaron vida 
sexual activa entre los 16 y 18 años; el 
38% de hombres y el 7% de mujeres 
entre los 13 y 15 años y el 10% de



£ hombres y el 7% de mujeres iniciaron 
vida sexual activa antes de los 12 años.

El 84% de los hombres y el 38% de 
las mujeres aceptan tener relaciones se
xuales; de ellos, el 60% no planifica por 
no tener acceso fácil a los métodos de 
Planificación Familiar pro ser adolescen
tes. El método de Planificación Fami
liar más utilizado entre ellos es el con
dón.

$  Llama la atención que e l  15% délos
hombres y el 24% de mujeres encuestadas 
opinan que el acto sexual tiene como 
única finalidad la procreación. El 20% 
de los hombres y el 18% de las mujeres 
opinan que la mujer debe llegar virgen 
al matrimonio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tanto hombres como mujeres tienen 

grandes vacíos respecto a métodos de 
planificación familiar.

El inicio de vida sexual activa se 
está dando a edades muy tempranas, y el 
método de planificación familiar más 
utilizado es el condón entre los hombres, 
el 27% de las mujeres utilizan anticon
ceptivos orales.

Por tanto: la educación sexual debe 
iniciarse dcsdccl bachillerato incluyendo 
contenidos sobre actitudes y valores de 
la ¡Krsona, planificación familiar, no 
solo sobre anatomía y fisiología del apa
rato reproductor masculino y femenino.

Los  Univers i ta r ios  y las  E n f e r 
m edades  de T ransm is ión  S e x u a l

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, Universidad Surcolom- 
biana (Bienestar Universitario)

Al servicio Médico de Bienestar Uni
versitario de la Universidad Surcolom- 
biana, los usuarios acuden a consulta 
por presentar sintomatologías propias 
de enfermedades de transmisión sexual, 
observándose y comprobándose una gran 
incidencia en algunas de ellas a través 
de informes estadísticos del Servicio Mé
dico, desconociéndose posiblemente la 
historia natural y social de la enfermdad. 
De ahí que el problema de investigación 
sea una evaluación de conocimientos y 
actitudes frente a las enfermedades de 
transmisión sexual en los estudiantes 
presenciales diurnos y nocturnos, de 
ambos sexos, en edades que oscilan en
tre los 15 y 44 años, inscritos al Servicio 
Médico de Bienestar Universitario de la 
Universidad Surcolombiana de Neiva.

Los objetivos fundamentales son:
1) Evaluar los conocimientos y actitudes 
que poseen los estudiantes presenciales 
de la Universidad Surcolombiana sobre 
enfermedades de transmisión sexual. 2) 
Evaluar las actitudes que posee frente a 
las enfermedades de transmisión sexual.
3) Sugerir el fomento de la educación 
sexual en los diferentes programas aca
démicos de la Universidad.

Resulta particularmente importante 
que el Individuo tenga conocimiento y 
actitudes positivas frente a las enferme
dades de transmisión sexual, pues así se 
contribuirá a la prevención y al logro del 
bienestar comunitario y universitario.
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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  

Co m p e te n c ia  del Persona l  
Direc t ivo  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  

Ingeniero Industrial, Univ. de los 
Andes. Magister en Economía y 
Administración, U. Santo Tomás. 
Magister 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 Proyectos de Desarrollo, 
ESAP.

El proyecto de investigación pretende 
hacer una evaluación del plan de estudios 
del Programa de Administración de Empre
sas de la Universidad Surcolombiana, la 
cual se hace desde cuatro ópticas conver
gentes a saber: Competencias del Admi
nistrador, cumplimiento de objetivos del 
plan de estudios, valoración de las asigna
turas del plan de estudios y evaluación 
del desempeño del programa.

Los objetivos generales del estudio 
son: 1 ) Conocer las actividades que 
realiza regularmente un directivo o admi
nistrativo en la empresa. 2 ) Especificar 
las habilidades y actitudes que más nece
sitan los directivos en las entidades. 3 ) 
Describir los postgrados y cursos de 
actualización que estarían interesados 
en cursar los directivos de las organizacio
nes en Neiva. 4) Plantear las investigacio
nes que necesitan las empresas. 5) Evaluar

el cumplimiento de los objetivos curriculares . 
del Programa de Administración de Em
presas. 6) Conocer la relación del plan 
de estudios con el grado de efectividad 
y satisfacción del egresado. 7) Valorar 
la utilidad de las asignaturas del plan de 
estudios. 8) Codificar el desempeño del 
Programa, los profesores y los egresados.

A ná l i s i s  o rg a n i z a c io n a l  de las  
e m presas  de Ne iva desde una  

pe rspe c t iv a  m e ta fó r ica

NVESTKí a d o r e s :

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

Ingeniero Industrial, Univ. de lo .\ 
Andes. Magister en Economía v 
Administración, U. Sanio Tomás. 
Magister 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 
teorías organizacionales tradicionales 
(Taylorismo, Fayolismo, relaciones hu
manas), permiten estudiar las empresas 
desde enfoques muy particulares, descui
dando otras dimensiones de análisis que 
hacen parte de la realidad empresarial.
Por ejemplo, la dimensión política ex- * 
plicable por los intereses, grupos de poder 
y conflictos que permanecen en las empre
sas, la dimensión de la organización 
como ser viviente, en cuanto tienen que 
adaptarse al medio ambiente turbulento 
para sobrevivir; la dimensión mecánica 
que se presenta producto de la distribu
ción del trabajo, la burocratización y el 
desarrollo de un gran número de aclivi-

I



97

^ dades de carácter rutinario; la dimensión 
cultural entendida como el conjunto de 
valores, creencias y normas que diferen
cian una organización de otra.

OBJETIVO:
El trabajo de investigación, pretende 

examinar las empresas públicas y privadas 
de Neiva, desde perspectivas complemen
tarias a las teorías existentes, mediante 
la aplicación del método propuesto por 
el norteamericano como Gareth Morgan 
(Análisis Metafórico). Las perspectivas 
de análisis escogidas para la investiga
ción, son las de la máquina, la del orga
nismo, la política y la de la cultura.

Resultados esperados: Como resul
tado de la investigación, se pretende 
identificar líneas de acción concretas, 
que le permitan a las directivas de entida
des públicas y privadas tomar decisiones 
de mejoramiento del clima organizacional 
al interior de las empresas que dirigen, 
y adelantar actividades conjuntas que en 

4  el mediano plazo conduzcan a generar 
una comunidad empresarial.

P o t e n c i a l i d a d  de los sectores  
e c o n ó m i c o s  y o p o r tu n id a d  para  
la i n d u s t r ia l i z a c ió n  del  Hui la.

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

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

Tecnologo en Matemáticas. Contador 
Público

El departamento del Huila, cuenta 
con una serie de estudios sistematizados 
sobre los recursos naturales, humanos y 
económicos,que permiten retomarlos para 
plantear propuestas de inversión para su 
desarrollo racional.

La apertura económica y la reforma 
arancelaria, presentan grandes oportuni
dades para que el Huila irrumpa en el 
campo industrial, abriendo sus puertas a 
la comunidad internacional tanto para 
la inversión extranjera como para colo
car sus productos en otros países.

El objetivo general es identificar 
una serie de oportunidades de inversión 
para el departamento del Huila, con base 
en las potencialidades de estudios previos 
elaborados para los diferentes sectores 
económicos y formular una propuesta 
para la evaluación financiera para los 
proyectos recomendados en cada sector.

Técn icas  de I n t e r v e n t o r ía s  de 
C u e n ta s  y P r o c e d im ie n to s  de 

Rev iso r ía  F i sca l

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  

Contador Público

Uno de los problemas que afronta el 
ejercicio de la Contaduría Pública en 
Colombia es la falta de una identidad de 
los métodos de trabajo en áreas específi
cas como es el caso de la Revisoría Fis
cal. Existe la tendencia a confundir las 
técnicas y los procedimientos de la Audi
toría Externa con las técnicas y los pro
cedimientos de la Revisoría Fiscal,cuando 
desde hace algún tiempo se ha delimitado 
el campo de acción de cada una de las 
funciones y propósitos diferentes. Aunque 
algunas técnicas y procedimientos son 
utilizados indistintamente, sus objetivos, 
alcance y oportunidad son diferentes.

Este trabajo de investigación tiene 
como propósito esencial, tratar de clarifi-
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car y establecer las esenciales técnicas 
de interventoría Je cuentas, así como los 
procedimientos de revisoría fiscal utili
zados en Colombia, con el objeto de con
tribuir a establecer criterios y metodolo
gías propias para el ejercicio de la pro
fesión de Contador Público.

P o s i c i o n a m i e n t o  labora l  de l  
admin is t rador  de empresas egresado  
de la u n i v e r s id a d  s u r c o lo m b ia n a  y  

su c o n t r ib u c ió n  a la creac ión  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 c g o  R r í z  A c u d i d  o

A dministrador de Empresas. Docente
USCO

Los Objetisvos son: I) Identificar 
el posicionamiento de los egresados de 
Administracióndc Empresas de la Univer
sidad Surcolombiana y su contribución 
a la creación de empresas y a la generación 
de empleo. 2) Determinar el grado de 
aceptación que tienen nuestros egresa
dos en las instituciones públicas y pri
vadas. 3) Fortalecer las acciones de la 
Facultad en su esfuerzo de lograr la 
excelencia académica. 4) Identificar los 
aciertos y desaciertos de nuestros egre
sados en su desempeño profesional. 5 ) 
Determinar las necesidades de capacita
ción y actualización de los egresados 
para ofrecer en forma más ordenada los 
programas de educación continuada. 6) 
Buscar un mayor acercamiento entre el 
sector empresarial y la Facultad de Cien
cias Contables y Administrativas.

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

G u i l l e r m o  A d o l f o  C u é i . i . a r  M i : j ( a  

Contador Público. Univ. del Cauca. 
Administrador de Empresas. Univ. 
Surcolombiana. M,i*. Dirección 
Universitaria. Un ¡andes

El objetivo general es presentar un 
diagnóstico sobre el estado actual y 
perspectivas de la educación y la inves
tigación en Contaduría Pública en Co
lombia.

Dentro de los objetivos específicos, 
se destacan los siguientes: I) Servir de 
Consulta para la reoricntación de las 
Facultades y Programas de Contaduría 
Pública en el país. 2) Dar a conocer las 
principales fortalezas y debilidades de 
la formación académica del Contador 
Público. 3) Presentar información rele
vante para futuros estudios sobre el devenir 
de la carrera. 4) Sentar las bases para 
la formulación de estrategias sobre el 
manejo del currículo de formación del 
Contador Público.
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D e te rm in a c ió n  y es tud io  del t iempo  
de reacc ión  uIn S i tu  * en un grupo  
de e s t u d i a n t e s  de la carrera  de 
Ed u c a c ió n  Fís ica  de la Universidad  
S u r c o l o m b i a n a

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 tiempo de reacción, o tiempo de 
¿ respuesta (con frecuencia mal llamado 

velocidad de reacción), en Fisiología del 
Ejercicio, hace referencia a la cantidad 
de tiempo que transcurre entre la pre
sentación o aplicación de un estímulo, y 
la manifestación de una respuesta 
VOLUNTARIA específica.

OBJETIVOS
1) Efectuar una valoración inicial 

del Tiempo de Reacción *in situ ” de un 
grupo experimental de 25 estudiantes 
varones, integrantes de la carrera de 
Educación Física de la USCO y de un

• grupo de control de igual número de 
integrantes. Luego someter al grupo 
experimental a entrenamiento durante 
ocho semanas, con tres sesiones por semana, 
y al final de este proceso efectuar la 
valoración final para los dos grupos. 2) 
Establecer relaciones entre las dimen
siones biotipológicas básicas de talla, 
peso corporal, consumo de oxígeno rela
tivo y tiempo de reacción. 3) Confirmar 
si es susceptible de mejorar el tiempo de 
reacción mediante el entrenamiento. 4) 
confrontar los resultados obtenidos con 
los ya aceptados por las ciencias médicas.

Para efectuar las mediciones de tiem
po, se hizo necesario adaptar cronómetros 
con aproximación a la milésima de se
gundo, para ser manejados a control remoto

mediante cables y obtener así un cronome
traje automático. Las demás mediciones 
se ejecutan con equipos de rutina como 
cintas métricas, básculas, pista atlética, 
etc.

Durante la semana del 29 de marzo 
al 2 de abril se hicieron las mediciones 
iniciales tanto en el grupo experimental 
como en el grupo de control:

A cada uno de los integrantes se les 
hizo el registro de nombre, edad, peso 
corporal, cálculo indirecto del consumo 
de oxígeno por kilogramo de peso corpo
ral a partir de la distancia recorrida en 
un tiempo de doce minutos; se les practicó 
la medición externa de los circuitos neuro
nales audio-antebraquial y oculo—ante- 
braquial, audio peroneal y oculo—pero
neal; posteriormente se tomó a cada uno 
el registro de treinta intentos por lograr 
el menor tiempo en cada uno de los 
cuatro circuitos neuronales mencionados.

Desde la semana que inicio el lunes 
doce de abril, y hasta completar siete 
semanas sin interrupción, se le aplicó al 
grupo experimental, el entrenamiento 
específico para mejorar el tiempo de 
reacción, que consiste en realizar cien 
intentos por mejorar su tiempo de reac
ción en cada sesión, tres veces por semana, 
con intervalos no menores de 48 horas ni 
mayores de 72 horas entre una sesión y 
la otra. Se hizo registro de cada uno 
délos intentos en los entrenamientos.

Si durante el desarrollo de la inves
tigación no se producían disidencias, se 
había previsto el registro en bruto de 
132.000 datos de tiempo de reacción, 
pero se presentaron tres disidencias en 
el grupo experimental y otras tres en el
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grupo de control, lo cual hace que el 
número de dalos sea un poco interior al 
inicialmente esperado.

Terminadas las siete semanas de 
entrenamiento, durante la semana del 7 
al I I del mes de junio, se efectuaron las 
valoraciones finales con los mismos ítems 
que se utilizaron durante la valoración 
inicial, tanto en el grupo experimental 
como en el grupo de control.

Culminado el proceso de valoración 
final, se inició la elaboración del in
forme final, del cual falta el análisis 
estadístico, las conclusiones, una últma 
revisión y la publicación.

C o n s t r u c c ió n  de mode los  de 

apre nd iza je  cogn i t ivo  y búsqueda  

de m e c a n i s m o s  f u n c i o n a l e s  del  

ps iq u i sm o .

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

M arIa P ied a d  G o o d in  L o n do no  
M ar(a C o n s u e l o  D elgado  

E m il ia  A g u ir r e  L.
Profesoras Universidad Surcolom- 
hiana

Este proyecto se sitúa en el ámbito 
de las Ciencias Básicas, concretamente 
en el de la Psicología Cognitiva y la 
Ncuropsicología. Por lo tanto su alcan
ce hace referencia esencial al progrese» 
del conocimiento y no a la solución inme
diata de problemas prácticos aunque 
obviamente influya sobre ellos (modelos 
terapéuticos y pedagógicos, por ejemplo).

En esta primera parte del trabajo < 
nos centramos en las relaciones entre 
efectividad, inteligencia, dominancia cor
poral y dominancia hemisférica cerebral 
en muestra de escolares normales de 6 a 
8 años.

Podemos sintetizar nuestro trabajo 
diciendo que tratamos de responder, al 
menos parcialmente, a los siguientes 
interrogantes: el progreso del pensamiento 
procede de manera continua, por simple 
acción refleja, o procede a manera de * 
saltos cualitativos o de cambios de orien
tación? La inteligencia se desarrolla 
por la simple *coordinación de las propias 
acciones * o es medial i zada por procesos 
lingüísticos y afectivos?. Procede por 
medio de factores racionales de equili- 
bración y deducción o de manera induc
tiva desde el medio hacia la abstracción 
categorial? Cuál es la base estructural 
determinante del proceso de simboli
zación, de esa capacidad de desdobla
miento del objeto, de ese poder por medio 
del cual el individuo toma conciencia de a 
si mismo, lo cual marca el nacimiento de 
la humanidad en el niño, poder éste que 
pierden los afesicosy que no se encuentra 
en los animales?

Procedimos evaluando en cada niño 
cada una de las funciones enunciadas 
utilizando un conjunto de pruebas ya 
validadas. ^

Luego se contrastarán estos resulta
dos y se establecerán las correlaciones 
existentes.

----------------------------------------------



* F u n c i ó n  Pedagógica  de las 
Tareas en las Areas  de E s p a ñ o l  y 
M a te m á t i c a s  de los grados l o .  y  
2o. en las  E s c u e la s  de l  N úc leo  

No. 1 de Ne iva

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 
Ciencias de la Educación

OBJETIVO GENERAL:
Analizar la función pedagógica de 

las tareas en los dos primeros grados de 
educación básica primaria, en las escuelas 
adscritas al núcleo 1 de la Secretaría de 
Educación de la ciudad de Neiva.

RESULTADOS ESPERADOS:
Con esta investigación se pretende: 
-Contribuir al proceso educativo de 

los niños de los grados lo. y 2o. de 
básica primaria, ofreciendo a los docentes 
de estos niveles, pautas y criterios para 
la planeación de las tareas que desarro
llen en el niño la investigación, el aná
lisis y la creatividad.

-Colaborar con los padres de fami
lia a través de las organizaciones inter- 
ñas de dichos establecimientos; logrando 
que las tarcas se conviertan en una expe
riencia de aprendizaje y no acto imperativo 
y traumático.

-Trabajar con los maestros a través 
de los microcentros para formar y enri
quecer el término de las posibles tareas, 
en el área de español y matemáticas; 
evitando la rutinización.
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La  E n s e ñ a n z a  de la L e n g u a  
M a te r n a  en la E s c u e la  Pr im ar ia  

de Neiva .  I  Parte.

H ac ia  el Desaro l lo  de la L e n g u a  
M a tr e n a  desde el  A u l a  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 Ia  d e  l o s  A n g e l e s  R i v e r a

Facultad de Educación. Programa
de Lingüísticay Literatura. Resultados
finales.

PRIMERA PARTE:
El diagnóstico del Estado de la en

señanza de la Lengua Materna en los 
centros docentes oficiales de la básica 
primaria de Neiva: sobre aspectos locati
vos, teóricos, metodológicos, de proyec
ción comunitaria, relaciones pedagógicas, 
desarrollo del lenguaje en los niños y los 
intereses e inquietudes de los mismos.

SEGUNDA PARTE:
Comprende, los fundamentos pe

dagógicos, lingüísticos y literarios que 
sustentan la propuesta "Hacia el desarro
llo de la lengua materna desde el aula 
áe clase * y el diseño y desarrollo de 
talleres realizados con maestros de la 
básica primaria de la ciudad de Neiva, 
orientados a proporcionar elementos de 
tipo teórico y metodológicos para el 
mejoramiento de la acción docente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
Se hace necesario la programción 

de los talleres esbozados en la propuesta, 
para todos los docentes del departamento 
con el objetivo de difundir y orientar a
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los docentes pura la elaboración de proyec
tos específicos de acuerdo con las condi 
cioncs de cada comunidad educativa.

La Educac ión  en el l lu i l a  

1905-1910

In v e s t ig a d o r :

J a i h o  k a m í r r /. B a h a m ó n

Profesor Facultad Ciencias de la
Educación.

RESULTADOS PARCIALES:
Se ha recolectado abundante infor

mación sobre el período objeto de estudio 
a partir de la revisión de la Gaceta del 
Huila, de algunas revistas escolares edita
das en la época, de archivos (parroquiales, 
diocesano, academia de historia, centro 
plateño de historia, archivo histórico 
nacional) y de textos históricos. Una 
mirada panorámica, aunque no siste
mática, del material recopilado, deja ya 
entrever elementos indicativos de proba
bles tendencias en el desarrollo educativo 
del período estudiado. A continuación 
se presenta un registro muy apretado de 
las tendencias detectadas.

El período 1905 -1930 puede definirse 
como una clapu de marcado interés oficial 
por la ampliación de la cobertura educativa 
en el nivel primario y por la preparación 
del personal docente para el mismo. En 
cuanto a lo primero, se observa un notorio 
incremento de escuelas para niñas su
perando con creces la participación feme

nina en lu oferta educativa del siglo 1 
pasado; se crean igualmente las escuelas 
de párvulos en varios municipios y se 
establecen escuelas nocturnas para va
rones adultos y dominicales para las 
mujeres trabajadoras. En cuanto a lo 
segundo, es incuestionable el esfuerzo 
para crear y sostener normales; las hubo 
de varones y de mujeres; a falla de normales 
se recurrió a la creación de estudios 
pedagógicos en la presentación de Neiva 
y en el colegio de Santa Librada.

n

Como la formación en las normales 
no satisfacía del todo las expectativas de 
calidad exigidas a la docencia, se regla
mentan los llamados "Liceos Pedagó
gicos ’ que consistían en reuniones a los 
que asistían los docentes para intercam
biar experiencias.

En este período se dan pasos impor
tantes hacia el reconocimiento de la pro
fesión docente; son reiterados los llamados 
de atención a los pagadores para que 
paguen oportunamente los salarios de „ 
los maestros y en ocasiones se reconoce 
por el Director de Instrucción Pública lo 
limitado del salario.

Se visualiza ya otras tendencias como:
La presencia marcada de la iglesia y el 
clero en las escuelas; la estrategia de 
becas para formar personas en escuelas 
técnicas o en universidades prestigiosas ^ 
del país para que vengan a jalonar el 
desarrollo regional; el énfasis en la ense
ñanza de la agricultura.



E v a l u a c i ó n  E x p e r i m e n t a l  de la 
P r o p u e s ta  C u r r i c u la r  A l te rna t i va  

pa r a  la E d u c a c ió n  Fís ica  de 
S e c u n d a r ia

I n v e s t ig a d o r :
H i p ó l it o  C amacho  C oy

Profesor Facultad Ciencias de la
Educación.

1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un grupo de p r o f e s o r e s  d e  E d u c a 

c i ó n  F í s i c a  del d e p a r t a m e n t o  d e l  H u i l a ,  
d i s e ñ a r o n  c o n  la  a s e s o r í a  d e  la  U n i v e r s i 
d a d  S u r c o l o m b i a n a ,  la  S e c r e t a r í a  d e  E d u 
c a c i ó n  y  e l  C e n t r o  E x p e r i m e n t a l  P i l o t o  
d e l  H u i l a  u n  c u r r í c u l o  p a r a  la  E d u c a c i ó n  
F í s i c a  d e n o m i n a d o :  A l t e r n a t iv a  C u 
rr ic ula r  para  F ísic a  de  S e c u n d a r ia .

Es necesario determinar, si la alterna
tiva curricular que se plantea contribuye 

^  a mejorar la calidad de la Educación 
Física en el Huila, si presenta mayor 
aceptación entre la comunidad educativa 
y si supera las inconsistencias de los 
programas que tradicionalmcnte han 
desarrollado los docentes.

Para dar respuesta a lo anterior, se 
plantea la investigación 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 objetivos cen
trales son:

a. Evaluar la efectividad de los 
programas de Educación Física diseñados 
para los grados sexto a undécimo.

b. Hacer un seguimiento y asesoría 
a los profesores experimentadores para

4

obtener información que permita reajus
tar los programas de acuerdo con los re
sultados producidos.

2. ASPECTOS TEORICOS GENERALES 
La investigación se enmarca dentro 

de las políticas de innovaciones educa
tivas y mejoramiento de la calidad de la 
Educación, al proponer un currículo que 
ha sido elaborado con la participación 
del docente y rescata al movimiento hu
mano como vehículo de formación de los 
diferentes ámbitos del comportamiento 
del hombre (como ser biológico, sicoló
gico, social), sin descuidar su perfec
cionamiento técnico en los casos que sea 
necesario.

3. ASPECTOS METODOLOGICOS 
Es una investigación de carácter 

evaluativo que vincula como experimenta
dores a seis profesores de diferentes cole
gios y como colaboradores a 68 profesores 
de 40 colegios distribuidos en todo el 
departamento del Huila.

Plantea el desarrollo de cuatro etapas 
grado por grado, así:

a. Primera etapa 'Socialización de la 
experiencia

K. Segunda etapa “Socialización de la 
experiencia *

c. Tercera etapa: “Evaluación general ’

d. Cuarta etapa: ‘ Reajustes“

Durante los años 1992 y 1993 se ha 
desarrollado la evaluación de los gra
dos 6o. y 7o. para 1994, 95, 96, 97 se 
proyecta la evaluación de los grados 8o. 
a I lo.



104

F u n d a m e n t a c i ó n  teór ica e 
i n c id e n c ia s  c u r r i c u la r c s  de la 

e d u c c a c ió n  f í s i c a  para  m enores  
de s ie te  años  en el d e p ar tam en to  

del  l lu i la

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

L u i s  A r m a n d o  M u n o z  M .

D a n i e l  Y o v a n o v i c  P .

Esta investigación forma parte de la 
linca “Educación física para menores 
de siete años ", iniciada en 1989, incluyendo 
investigaciones sobre desarrollo motor 
y aspectos teórico—administrativos dé
la educación física en los preescolares 
del Huila.

El trabajóse desarrolló en dos grandes 
frentes,simultáneamente: -Una revisión 
bibliográfica que tuvo como resultado la 
definición de los principales componen
tes del Marco Referencia! de un modelo 
curricular. -Un estudio de contexto para 
definir impactos reales y virtuales de la 
educación física en el nivel preescolar, 
que dió como resultado los contenidos 
del Modelo Curricular.

El procedimiento general incluyó 
aportes de estudiantes de la asignatura 
Seminario de Investigación del progra
ma de Educación Física, tie docentes en 
ejercicio, tanto de Preescolar como de 
Educación Física. Además, se realizaron 
actividades de socialización y de capa
citación con el personal vinculado al 
proceso, incluyendo talleres, cursos, vi
sitas de asesoría, tareas e informes. Se 
contó con la participación de ochenta 
docentes, adscritos a diferentes distritos

educativos del departamento. P

Como consecuencia de dichas ac
tividades, se generó la siguiente produc
ción intelectual:

- El Modelo Curricular
- Módulos de orientación
- Fichas bibliográficas

Libro ‘Semillaspara la Investigación  ”

La investigación dió como resultados 
principales los siguientes:

1. El Modelo Curricular de educación 
Física para preescolar

2. El proyecto de investigación: “Eva 
luación experimental de un modelo 
curricular de educación física para 
preescolar '

CONCLUSIONES:
Se detectó una carencia casi total tie 
bibliografía sobre el lema en el idioma 
español. En consecuencia, el trabajo «  
se realizó, en un noventa por ciento 
con bibliografía en Portugués, en Inglés 
y en Francés.

- F.I personal docente presenta grandes 
tallas de capacitación en esta temática.

- La educación física está ausente como 
área del currículo de Preescolar. f

- Ll modelo resultante debe ser evaluado 
en la práctica de manera experimen
tal con el objelo de lograr mayor 
validez, y confiabilidad para su pos
terior incorporación al CurrículoOficial 
de Preescolar.



E x p e r i e n c ia  p e d a g ó g ic a  del  
C E D A P  ap l icada  a d i fe re n te s  

g r upos  de n i ñ o s  con p r o b le m a s  
de ap r e n d i z a j e

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

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

Licenciada Educación Preescolar 
Universidad

OBJETIVO:
A partir de la experiencia pedagógica 

aplicada en el CEDAP convalidar esla 
experiencia en niños de otras institucio
nes que presentan interferentes educa
tivos (físicos, intelectuales y afectivos).

C o n d i c io n a m ie n t o  de las  m u jeres  
de los  sec tores  p o p u la r e s  de 
Neiva  pa r a  la par t i c ipac ión  

c o m u n i ta r ia

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  

Licenciada en Ciencias Sociales, 
Univ. Javeriana. Maestría en Sociolo
gía, Univ. Isdiber, Madrid, España. 
Doctorado en Pedagogía, Univ. 
Complutence, Madrid España.

Es la mujer quien se encuentra con
*  mayor número de limitaciones para ha

cer presencia en los espacios públicos 
del barrio, la comunidad, 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 objetivos son: 1 ) Identificar 
los condicionamientos que obstaculizan

la participación comunitaria de las mujeres 
de los sectores populares de Neiva. 2) 
Realizar una clasificación de los condi
cionamientos identificados que facilite 
el diseño de líneas de acción encamina
das a enfrentar tales limitaciones. 3 ) 
Organizar y promover talleres de refle
xión y análisis a partir de la información 
obtenida que permitan trazar líneas de 
acción orientadas a la solución de los 
problemas identificados.

El campo de aplicación de los resulta
dos: Docencia universitaria, extensión 
universitaria, análisis sociológicos regio
nales.

O rie n tac ión  de la e n s e ñ a n z a  de 
la l en g u a  m a terna

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

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

Licenciado en Filosofia e Idiomas, 
Univ. Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Especializado en Litera- 
tura Hispanoamericana, Instituto 
Caro y Cuervo. Dialectología y 
Lingüística Hispanoamericana, Ins
tituto Caro y Cuervo. Ph. D. en 
Lingüística, Univ. Estatal de Moscú.

•

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

Licenciada en Español, Univ. 
Pedagógica Nacional. Ph. D. en 
Lingüística, Univ. Estatal de Moscú.

La enseñanza de la lengua materna 
se ha reducido a repetición memorística 
de normas gramaticales y al conocimiento 
de principios formales de lenguaje sin la 
menor preocupación por la comunicación 
e interacción social.
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El objetivo general es contribuir al 
mejoramiento cualitativo de la enseñanza 
de la lengua materna orientada al desarro
llo de la capacidad de interacción social 
comunicativa de los escolares en la edu
cación básica de nuestro país.

Los objetivos específicos son: 
1 ) proyectar y procesar los principios 
te-ricos comunicativos del lenguaje al 
desarrollo de la competencia comunicativa 
de los escolares. 2) Configurar estrategias 
temáticas comunicativas integradas para 
el desarrollo de las habilidades de escucha, 
expresión oral, lectura y expresión escrita 
y la producción y comprensión del dis
curso en general. 3) Estudiar el contexto 
socioeducativo de las comunidades en 
donde se llevará a cabo la investigación.
4) Desatollar la investigación como 
miembros participantes del contexto socio
educativo de la comunidad investigada.
5) Evaluar los resultados sociocomuni- 
cativos y los avances de los elementos 
teóricos.

Cuatro  d i sc u s io n es  ax io lóg icas  
en c apac idad  valora t iva  

de e s tud io s

In v e s t ig a d o r :
L i í o n i : i. A r i a s  G u t i e r r e /.

El o b je t iv o g e n e r a l  e s  a s im ila r ,  g e n e ra r ,  
p o n e r a  p r u e b a y  e v a l u a r c o n c e p t o s ,  p r i n c i 
p i o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  p e r m i t a n  a 
lo s  e s t u d i a n t e s  q u e  p a r t i c i p e n  en  la s  
d i s c u s i o n e s  p r e v i s t a s  a l c a n z a r  u n  d e s a 
r r o l l o  c o n s i d e r a b l e  d e  s u s  c a p a c i d a d e s  
v a l o r a t i v a s .

Los objetivos específicos son : I) 
Hacer un diagnóstico inicial de tenden

cias favorables y niveles y grados del 
pensamiento moral de estudiantes tle I y
V semestre del Programa de Lingüís
tica y Literatura en el primer periodo 
académico de 1992. 2) Orientar, organi
zar y coordinar las discusiones axiológicas 
de tal manera que cada participante pro
fundice y amplíe, a través do ellas, su 
conciencia critica de las tendencias valora- 
bles propias, las de sus compañeros y las 
del mundo actual. 3) Elucidary seleccionar, 
mediante confrontación dialógica, los 
principios éticos que pueden ser más 
adecuados para orientar el desarrollo 
personal, familiar, comunitario y social.
4) Precisar con los estudiantes los 
procedimientos y acciones que pueden 
servirles para internalizar los principios 
éticos seleccionados.

I n v e s t ig a d o r e s :
A i  h a  Luz Q u i n t e r o  C h a k r y  

Licenciada en Educación Psicoló
gica. Pedagógica y Administración, 
Univ. Pedagógica Nacional. Macs 
tria en Ciencias de ta Educación, 
Univ. Santo Tomás.
JesOs MakIa V ni ai Arias 
Licenciado en Administración 
Educativa, Univ. Surcolomhiana. 
Magister en Administración y Pía 
neación Educativa. Univ. del Valle.

El objetivo general es construir un 
modelo de escuela diferente fundamen
tada en cinco ejes: educación más inte
gral, más democrática, más agradable, 
más científica y más humana.

E x p e r ie n c ia  peda g ó g ic a  hac ia ¡a 
escue la  d i fe re n te  en R ivera  - l l u i l a



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Lograr que las personas crezcan 

en autonomía mediante la construcción 
del gobierno escolar. 2) Lograr que la 
pedagogía sea más activa mediante la 
aplicación de modernas metodologías para 
el desarrollo del proceso educativo. 3) 
Lograr un incremento en la democracia 
mediante la participación en actividades 
de la vida escolar, la toma de decisiones 
y la apropiación de resultados. 4) Lograr 

^  un acercamiento e interrelación cada 
vez más adecuado entre la escuela y el 
medio social y ecológico mediante el 
trabajo comunitario, las celebraciones 
comunitarias y las campañas verdes. S) 
Lograr que cada docente ordene su escala 
de valores mediante la reflexión perma
nente de su quehacer como persona y 
como maestro.

Campo de aplicación de los resulta
dos: Administración Educativa, Desarrollo 
Comunitario, Democracia Local, Docencia 
Universitaria.

La N arra t iva  de Gabr ie l  García  
M á rq u e z

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  

Licenciado en Español, Univ. 
^  Pedagógica Nacional y Magister en 

Literatura Hispanoamericana de la 
Univ. Javeriana.

En la región, en la USCO no hay 
estudios sobre el máximo novelista 
colombiano. En el país, en general, se 
ha ubicado la narrativa de G ABO a partir 
del efecto maravilloso de la hipérbole 
tales son los casos de Mejía Duque y 
Ernesto Wolkening.

Los objetivos son: 1 ) Escribir 10 
ensayos sobre la obra narrativa de García 
Márquez que sirvan para apuntalar pro
cesos de particularidad nacional, a la 
vez que relieve sus dotes literarios, dife
rente a lo hiperbólico ya ampliamente 
señalado. 2) Suscitar polémica en torno 
a las apreciaciones críticas que han abun
dado sobre la obra de GABO. 3) Rendir 
tributo, a alguien que tanto ha aportado 
al proceso pluralista, democrático y de 
recuperación de autenticidad en la Nueva 
Colombia que anhelamos. 4) Dejar un 
material de consulta para el profesorado 
y estudiantado similiar al que logró el 
autor con sus ensayos publicados por la 
Universidad Nacional de Colombia.

Los campos de aplicación de los 
resultados son: crítica literaria, sociología 
de la literatura, literatura colombiana y 
literatura hispanoamericana.

C u rr ícu lo  y ca l idad  de la 
educac ión  s u p e r io r  en Co lombia  

( I I  Fase)

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

N e 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
9

Trabajo inter—institucional e 
interdisciplinario que avanza en la 
configuración de alternativas curriculares 
producto de procesos de investigación y 
evaluación permanentes.

Objetivos: 1 ) Confrontar la propuesta 
curricular alternativa, caracterizada por 
la pertinencia social y la pertinencia 
académica, en estructuras curriculares 
vigentes en las entidades educativas. 2) 
Propiciar la creación de espacios de reflexión,
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análisis y cucsiionamiciito que garanti
cen la rcconccpluali/ación y reorienta
ción curricular de acucnlo con los prin
cipios y objetivos institucionales. 3) 
Contribuir a la conformación de comuni
dades académicas que permitan avan/.ar 
orgánicamente hacia el logro de niveles 
óptimos de calidad y excelencia de la 
labor desarrollada en la Educación Su
perior en Colombia. 4) Difundir los 
resultados de la investigación, mediante 
la elaboración de una publicación escrita, 
con el fin de garantizar continuidad y 
permanencia del proceso adelantado.

ESTADO AC T VAL:
Se avanza en la programación y de

sarrollo de cuatro Seminarios Talleres 
Regionales, dirigidos específicamente a 
los vice-rectores académicos o directores 
académicos de las instituciones de edu
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, currículo comprehensivo, 
planeación estratégica del currículo, modelo 
pedagogic«) integrado, etc.

PRODUCTOS:
Los resultados hasta ahora obtenidos 

permiten reseñar: L- Currículo y cali
dad de la educación en Colombia. Texto 
publicado por Colciencias e ICFES en 
¡989. 2.- Aproximación diagnóstica al 
proceso de diseño, desarrollo y evalua
ción curricular en la educación superior 
en Colombia. Conferencia escrita.
3.-Propuesta curricular fundamentada en 
procesos de pertenencia social y perte
nencia académica (Apertura y Flexibilidad 
Curricular). Conferencia escrita. 4.- 
Plancación Estratégica del Currículo 
(Aproximación inicial). Conferencia 
escrita.

RESULTADO FINAL:
Se espera con la colaboración de 

ICFES y Colciencias, la edición del texto, 
dirigido a la comunidad universitaria 
nacional e internacional, en donde se 
planteen las bases conceptuales y 
epistemológicas del proceso curricular 
como una acción eminentemente investi
gativa soportada por acciones de pla
neación estratégica. Se persigue con 
este estudio investigativo, debilitar el 
carácter de proceso instrumental e ^ 
instructional que identifica la situación 
curricular actual en los diversos niveles 
del sector educativo colombiano.

FECHA DE CULMINACIÓN:
Se tiene previsto entregar los resul

tados finales en febrero ile 1994.

Cosm ovis ió n  po l í t ica  en la obra  
de Gabr ie l  García M árquez

j »
In v e s t ig a d o r :

N o k u i : k t o  I n s u a s t v  P i a / a

El objetivo general es caracterizar 
la cosmovisión político-ideológica en la 
obra de Gabriel García Márquez a partir 
de Cien años de Soledad, o lo que podría 
llamarse su obra de madurez. Ello im
pone la necesidad de identificar página ¿  
por página, capítulo por capítulo, los 
temas políticos dominantes en cada una 
de las obras, y de todas ellas en conjunto. 
Dicho en otros términos, la identifica
ción de la temática política y la búsqueda 
de su articulación estructural como un 
todo, es el objetivo específico de interés 
analítico derivado del objetivo 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 is eño  de una  red  de 
c o m p u ta d o r e s  c o m u n ic a d o s  

p o r  satél i te

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

J e s ú 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 objetivo general es la obtención 
de un modelo óptimo de comunicación 
entre computadores con señal colisionante 
y no colisionante.

Los objetivos específicos son:
1) Obtención de un modelo matemático 
que aproxime el comportamiento de una 
red real que se comunica a través de 
microondas. 2) Obtención de un modelo 
de simulación que verifique el modelo 
matemático obtenido. 3) Determinación 
de un protocolo adecuado de comuni
caciones.

Los campos de aplicación de los 
rcsuliadosson: Investigación, Docencia, 
Extensión, Informática, Telemática y 
Telecomunicaciones.

"  M ane jo  y grado  de c o n ta m in a c ió n  
de vert imientos industr iales  en Neiva  

y la i n d u s t r ia  de l  pe t ró leo

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 Químico, 
nal de Colombia

El objetivo general es realizar un 
inventario de las actividades industriales 
en Neiva y los sectores petrolero y cafetero 
del departamento del Huila, enfocado 
principalmente hacia el manejo del recurso 
hídrico. Los objetivos específicos son:
1) Identificar el manejo de residuos 
líquidos y los usos de los cuerpos recep
tores de aguas industriales y domésticas 
en el área de influencia del estudio.
2) Caracterizar parámetros físico-quími
cos y bacteriológicos en muestras de 
residuos líquidos industriales en aquellas 
industrias que presentan indicios de mayor 
contaminación. 3) Establecer el grado 
de cumplimiento del Decreto 1594 de 
1984 para el sector industrial de Neiva 
y la industria petrolera y cafetera del 
Huila.

Los campos de aplicación de los 
resultados: Hidrología, salud pública, 
recursos naturales, docencia universi
taria, gestión de Servicios públicos.

Univ. Nacio-

T a x onom ía  y f o r m a s  de vida del  
orden  T r i c h o p te r a  ( I ns e c t a )  en 
e c o s i s t e m a s  de c o r r i e n t e s  de l  
d e p ar tam en to  del  H u i la

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 I r e z  

Licenciado en Biología y Química. 
Univ. Nccionalde Colombia. Magister 
en Biología. Univ. de los Andes.

Los objetivos son: 1) Identificar 
especies del orden Trichoptera localiza- 
bles en las corrientes representativas de 
las diversas regiones del departamento 
del Huila, lo mismo que complementar
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aspectos de sus nichos ecológicos y esta
blecer su desarrollo poblacional junto 
con otros grupos de invertebrados acuá
ticos predominantes en el habitat de que
bradas y ríos de caudal limitado. 2) 
Establecer género y especie de los Trichop- 
tera recolectados. 3) Identificar las 
actividades alimenticias predominantes 
en los tipos de Trichopteray 4) Describir 
algunas relaciones ecológicas que esta
blecen las poblaciones de estos insectos.

El campo de aplicación de los resul
tados: Ecosistemas regionales. Entomolo
gía General, Biodivcrsidad, Docencia 
Universitaria.

Adaptación de sistemas de producción  
para  eva luar  po tenc ia l idad  de zonas  

ár idas  y s em iá r id a s  del  norte  del  
d e p a r ta m e n to  de l  l lu i la .

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

I n g .  M s r .  C a r l o s  E m i l i o  R e i n a  

H u n o  I n s u n  Z a m i i r a n o ,  J a i r o  P e r e a ,  

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

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

H u g o  R e s t r e p o  y  A l f r e d o  Oi a y a  

Profesores de la Facultad de Inge
niería. Instituto de Investigaciones

PLANTEAM IENTO DEL PROBLEMA  
Dentro de los aspectos previstos desde 

1982 en el plan de desarrollo del departa
mento del Htiila y en lo referente a progra
mas y proyectos para la /.ona plana se 
contemplan el estudio de la potencialidad 
de amplias áreas consideradas como áridas 
y/o scini.iridas localizadas al norte cuya

cuantificación no ha sido establecida, al 
igual que su categori/ación de aridez.

Objetivos del proyecto: I) Recopilar, 
analizar, interpretar y actualizar infor
mación de recursos hióticos, físicos y 
socioeconómicos existentes en las zonas 
áridas y semiáridas del norte del depar
tamento. 2) Delimitar con base en 
parámetros técnicos el área total incluidas 
como zonas áridas en el departamento 
del Huila. 3) Establecer programas de 
investigación que estén ligados a la eva
luación de la potencialidad de estas zonas.

Plan de uso y m ane jo  del agua

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

I n g .  A o r .  M. Se. H u g o  R e st r e po

Cada vez es más importante y se 
acoge como necesidad adecuar para pro
ducir en óptimas condiciones.

Las lincas cercanas a la Granja de 
la Universidad no han desarrollado una 
adecuación de tierras con los criterios 
técnicos apropiados que pueda ser ejem
plarizado por los agricultores vecinos.

Los objetivos son: 1) Determinar 
la clasificación de suelos con fines de 
riego y drenaje. 2) Verificar el plano 
topográfico. 3) Diseñar la red de riego ^  
y  drenaje 4) Definir el plan de adecua
ción de tierras. 5) Definir la distrihu- 
ción predial y el plan vial para la Granja.

Campo de aplicación: Sector 
agropecuario y  adecuación de tierras.



Plan de uso  y m a n e jo  de suelos .  
P r o g r a m a  de d ive r s i f i c a c ió n  con  

f r u t a l e s .

I n v e s t i g a d o r e s :
C a r l o s  R e i 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 Facultad de In- 

~ geniería

Las zonas de producción cercanas a 
la Granja de la Universidad tienen gran 
tradición en la producción de arroz y 
sorgo como cultivos principales. Los costos 
de producción de estos no permiten su 
competencia en mercados internaciona
les. Ademas el deterioro del suelo por 
procesos de mecanización, mal manejo 
de agua y usos indiscriminados de agro- 
químicos es muy marcado. El proyecto 
plantea inicialmente un plan previo de 

y- adecuación que permita estructurar el 
plan de uso y manejo de los suelos, el 
agua a partir de sistemas de riego la 
vegetación para mitigar el impacto am
biental y formular el establecimiento de 
frutales como alternativa de producción 
para llegar a mercados internacionales. 
La fase inicial contempla el establecimiento 
de tres hectáreas de mango con las varie- 

^  dades Tommy Atkins, Kent y Haden y 
con sistemas de riego a presión con 
modalidades de goteo y microaspersión.

El objetivo general es promover como 
alternativa un programa de producción 
con fruules para impulsar la diversifica
ción en la zona del Alto Juncal.

Los objetivos específicos: 1) Estable
cer con tecnología avanzada cultivos de 
mango (Mangifera Indica) variedades

Tommy Atkims.Kenty Herden. 2) Impul
sar investigación en parámetros de: den
sidad de siembra, fertigación, evalua
ción de sistemas de riego, determinación 
de láminas de rigo entre otras. 3) Transferir 
tecnología a partir de labores de extensión.

Campo de aplicación: Sector agro
pecuario.

Desarro l lo  de un  área  de M a n e jo  
especial  con cobertura de vegetación  
nativa en la g r a n ja  de la USCO

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

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

Licenciado en Biología y Química, 
Univ. Nacional, Mágisteren Biología, 
Univ. de Los Andes.

La necesidad de propender por un 
desarrollo autosostenible en proyectos 
de producción, implica que los estudios 
de impacto ambiental sean cada vez más 
obligatorios y conlleven a la racionali
dad en el uso e implementación de tecno
logía. La ausencia de mecanismos de 
control y protección han dado lugar a 
acciones espontáneas de alteración am
biental, tales como las quemas frecuentes, 
tala de árboles y arbustos, los cuales han 
reducido considerablemente esas pobla
ciones hasta casi la desaparición. Es 
necesario orientar actividades y recursos 
para restablecer, conservar y favorecer 
el desarrollo sucesional, en pequeñas 
áreas de manejo especial, representativas 
del ecosistema natural autosustentado 
característica de la región.

Objetivo: 1) Proponer el estableci
miento de pequeñas áreas de manejo 
especial en la Granja de la USCO que



favorezcan el desarrollo de la cobertura 
nativa. 2) Identificar acciones que permi
tan la conservación y el desarrollo de 
muestras de ecosistemas propias de la 
región. 3) Establecer preliminarmente 
recursos y condiciones operativas para 
ejecutar actividades de conservación y 
control de impactos ambientales sobre 
componentes de las comunidades bióticas 
que se establecen naturalmente en la 
zona del Alto Juncal.

Campo de aplicación: Sector agro
pecuario.

Secador  de granos  p o r  aire  cal iente  
f o r z a d o  y rad iac ión  so lar  directa,  
c o m b in a d a  y al te rna

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

O r l a n d o  G u / . m A n  M a n r i q u e  

Ingeniero Agrícola Je la USCO. 
Especializado en productos agro- 
alimenticios del Instituto Agronómico.

G e r m A n  V e g a  y  C a r m e n  A i j c i a  B o t a c h e  

Estudiantes de Ingeniería Agrícola 
de la USCO

Los productos de granos enfrentan 
dificultades en el secamiento por las 
altas precipitaciones que se presentan 
en la época de cosecha.

El objetivo general es diseñar, cons
truir y evaluar un prototipo de secador 
que utilice energía solar y convencional, 
combinada y alterna.

Los objetivos específicos son: 
I) Diseñar, construir y evaluar un inter
cambiador de calor que se adapte a la 
utilización de energía que proviene de la

combustión de residuos de cosecha: tusa 
de maíz, bagazo de caña, lamo de cereales 
y leña. 2) Diseñar, construir y  evaluar 
un secador de tipo estacionario de fondo 
plano que funcione mediante la utiliza
ción de aire caliente y radiación solar 
simultánea por efecto invernadero.
3) Evaluar rendimiento de secado del 
prototipo. 4) Construir en la granja de 
la USCO un prototipo de secador que 
sirva de modelo rcfercncial y como ele
mento de práctica e investigación en 
secado de productos agrícolas. S) Evi
tar que pequeñas producciones de granos 
de la Granja de la USCO se deterioren 
por falla de secado. 6) Programar y eje
cutar eventos decapacitación sobre sccamcnto 
de granos.

Diseño  y C o n s t r u cc ió n  de un  
coproce sador  de se ñ a le s  en  

t iempo  real  para  una  P C -A T

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

J o r g e  A n t o n i o  P o l a n í a  P u e n t e s  

Ingeniero Electrónico Univ. Distrital 
de Bogotá. Magister en Ingeniería 
Electrónica Univ. Nacional de México

E d i l i j e r t o  P o l a n í a  P .

Ingeniero Electrónico

El objetivo general es construir una 
tarjeta de coproccsamicnto de señales 
para un computador personal PC-AT, 
utilizando un procesador digital de seña
les óptimo y evaluándola con aplica
ciones reales mediante algoritmos 
desarrollados en el PDS.

Los objetivos específicos son:
I) Desarrollar una arquitectura de copro- 
cesamiento para el procesamiento digi-



presentan el mayor número de especies 
con 28, 15 y 7 respectivamente.

Es común a ambos municipios el 
estado de deterioro de la vegetación, 
afectada por los procesos erosivos in
tensos, la expansión de la frontera agrícola 
y la colonización, entre otros, de tal 
forma que, el calificativo de municipios 
verdes es casi una ironía.

La mayor parte de la zona estudiada 
está clasificada como bosque seco tropi
cal, bosque muy seco tropical y transi
ción entre esas zonas de vida, aunque en 
ambos municipios encontramos regio
nes, más restringidas, pertenecientes a 
otras zonas de vida.

Plan de m a n e jo  de m ic r o c u e n c a s  
H obi to  - P escador

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  

Licenciado en Biología y Química, 
Univ. delTolima. Magister en Recursos 
Renovables, Univ. de Costa Rica.

El objetivo general es elaborar un 
diagnóstico y formulare! respectivo plan 
<Je manejo integral para las microcuencas 
El Hobito y El Pescador, localizados en 
el municipio de El Hobo.

tal de señales de un computador PC-AT.
2) Implementar aplicaciones prácticas 
que permitan resolver un algoritmo de 
PDS. 3) Contribuir al desarrollo científico 
y tecnológico del país en el área de 
arquitectura de computadores.

Como resultado final del proyecto 
se tendrá una tarjeta que se insertará en 
una de las ranuras de la PC-AT, actuará 
como una CPU Host. Como parte inte
gral del proyecto se presentarán algunos 

w ejemplos de aplicación implantando al
gunos algoritmos como filtros FIR, IIR, 
FFT y otras necesarias en el procesamien
to digital de señales. Se describirán las 
características físicas y eléctricas de la 
tarjeta, como: dimensiones, peso, con
sumo de corriente (activada y desactivada) 
por fuente de voltaje, direccionamiento 
de memoria y de puertos utilizando 
configuraciones y software de manejo 
entre otros.

^  F lo ra  de los  m u n i c ip i o s  de 
R iv e r a  y Pa lerm o

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

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

Conforme al estado de desarrollo 
del proyecto los resultados parciales a la 
fecha se discriminan así: para un total 
de 14 excursiones realizadas, se recolec
taron 139S muestras que corresponden a 
66 familias, 175 géneros, 169 especies 
de plantas superiores; 6 familias, 6 gé
neros, 9 especies de Pterydophytos 
(Helechos) y 46 muestras, sin determi
nar, de musgos.

Las compuestas, leguminosas y 
melastomatáceas son las familias que

V

Los objetivos específicos son: 
1) Generar experiencias de investiga
ción y de planificación asociados a la 
docencia, con el propósito de fortalecer 
la Facultad de Ingeniería de la Univer
sidad Surcolomblana en la formulación 
y ejecución de proyectos sobre manejo 
integral de microcuencas. 2) Identificar 
y describir las características biofísicas



H -

y socioeco nómicas predominantes de 
las microcucncas El Hobito y El Pescador.
3) Identificary describir los principales 
problemas, necesidades y aspectos posi
tivos de cada una de las microcucncas.
4) Determinar las características hidro
lógicas, usos y calidad del agua de las 
microcuencas. 5) Determinar el uso 
actual, uso potencial, conflictos de uso 
y uso recomendable del suelo, con fines 
agrícolas, pecuarios, forestales y 
agroforestales. 6) Recomendar meca
nismos de concertación para la coordina
ción y ejecución de los proyectos que se 
propongan en el plan de manejo para 
cada una de las microcuencas.

Campo de aplicación de los resul
tados: Planificación Regional, Desarrollo 
Regional, Recursos Naturales, Conflicto 
Social, Docencia Universitaria.

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

M u n e j o  de p o s íc o s e c h a  y e v a l u a 
ción de ca l idad  de p ro d u c io s  

a l ta m e n t e  p e r e c e d e r o s  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  

Ingeniero Agrónomo, Univ. Nacio
nal. Biólogo, Univ. Nacional. Magister 
de Fisiología de Cultivos, Univ. Nacional

Los objetivos del estudio son: 
1) Evaluar perdidas postcosccha en frutas, 
hortalizas y legumbres desde la cosecha 
hasta el consumo en Neiva. 2) Establecer 
la etapa del mercado en que se producen.
3) Establecer medidas correctivas que 
disminuyan las pérdidas. 4) Evaluar la 
calidad de los productos y la normati- 
vidad legal existente en el país.
5) Proponer el establecimiento de una

Diagnós t i co  y a l te r n a t i v a s  de 
m e c a n i zac ión  agrícola en z o nas  

de e c o n o m ía  cam pes ina  en  
Garzón Hui la

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

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

Ing. Agrónomo, Univ. Nacional de 
Colombia. Especializado en Maqui 
naria Agrícola. Univ. Politécnica 
de Madrid (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 l d e k r a m a  C. 
Estudiantes de Ingeniería Agrícola

El objetivo general es elaborar un 
diagnóstico de los procesos productivos, 
de cosecha y de postcosecha referidos a 
la mecanización agrícola en predios con 
extensiones menores de 20 hectáreas en 
zonas de economía campesina, ubicadas W' 
en Garzón.

Los objetivos específicos son:
1) Establecer los tipos de máquinas y 
equipos agrícolas de uso más frecuente, 
existentes en la zona de estudios. 2) Se
leccionar y recomendar alternativas de 
mecanización para estas zonas basados 
en: aspectos sociológicos, requerimientos 
técnicos, equipos existentes en el mercado 
y análisis de costos en función de rendi
mientos esperados. 3) Determinar las 
máquinas, equipos y sistemas de trabajo 
que permitan la protección y conserva
ción de los suelos de las microcucncas 
ubicadas en las veredas de Garzón, a 
partir de las prácticas empleadas por el 
productor en lo relacionado con el laboreo 
del suelo.



Programa Nacional de Estudios  
Ambientales Urbanos

La perspectiva ambiental, surgida durante las últimas décadas, viene 
a proporcionar un nuevo ¿ngulo para el estudio del fenómeno urbano. 
Dicha perspectiva ha estado ligada, sin embargo a una visión exclusiva
mente ruralisla de los problemas ambientales.

Se firmó un convenio entre la Universidad Nacional, la Universidad 
de los Andes, la Universidad Javcriana y el ICFES, cuyo objetivo es aunar 
esfuerzos en la promoción de actividades de investigación, docencia y 
extensión sobre el tema ambiental urbano. Dentro de ete marco la 
Universidad Surcolombiana hace parte de la red nacional de estudios 
ambientales urbanos desde abril del presente año y actualmente ha empezado 
a constituir su grupo interdisciplinario de estudios. Mayor información 
en el CIDEC.

Reconocimientos
Premio Nacional de Ensayo Joven —critica literaria— otorgó reciente

mente Colcultura 1993 a la profesora HILDA SOLEDAD PACHÓN 
FARIAS (Docente de la Universidad Surcolombiana, adscrita a la Facultad 
de Educación, Programa de Liguística y Literatura), por su trabajo titulado: 
“Los Intelectuales Colombianos en los años Veinte: El caso de José  
Eustasio R ivera”.

Felicitaciones a la profesora Hilda por la distinción y a la Universidad 
Surcolombiana por apoyar la labor investigativa. Ojalá se sigan dando 
recompensas al esfuerzo grande que hace la USCO, porque la verdad, es 
que son muchos los proyectos de investigación que la Institución respalda.
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USCO EN EXPOCIENCIA 93

Del 7 al 16 de Octubre de 1993, EXPOCIENCIA desarrolló la Feria 
Internacional de la Ciencia y la Tecnología, organizada porCORFERIAS 
y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.

La Universidad Surcolombiana estuvo presente en el Pabellón 
No. 2, en el Area de Modernización Empresarial, con la exposición del 
Proyecto de Grado titulado “Efectos de la Sábila (aloe vera) en las 
Propiedades de los Lodos base agua ", de Juan  Pablo Vargas Castellanos 
y Luis Eduardo Polanía Sánchez, estudiantes de Ingeniería de Petróleos.

Así mismo, el pabellón de EXPOCIENCIA JUVENIL, impactó 
nuevamente al país, con más de trescientos proyectos de colegios y 
escuelas de todo el territorio nacional, lo que refleja por una parte, el 
interés de instituciones educativas, por presentar a la región colombiana 
otras alternativas de desarrollo tendientes a cualificar las condiciones de 
vida y por otra parte, el propósito general de EXPOCIENCIA, de promover 
a nivel nacional la creación de espacios de participación de niños, 
jóvenes y adultos, a través de los cuales se estimule el desarrollo de la 
capacidad creadora, se propicien condiciones para su crecimiento con su 
entorno social y natural con el fin de lograr también, mejores condiciones 
y calidad de vida para beneficio de toda la sociedad.

Hay que resaltar la participación nutrida del Huila en EX POCIEN - 
CIA JU V EN IL, departamento que hizo presencia en la Feria con 11 
proyectos correspondientes a los colegios Bachillerato Nocturno Depar
tamental Manuel Ascencio Tello, Claretiano, San Medardo, INEM Julián 
Motta Salas, Instituto Técnico Superior y Centro Auxiliar Docente de 
Neiva; colegio Cooperativo Femenino e Instituto Agropecuario del Huila, 
de Garzón; Escuela Normal Nacional Mixta de Pitalito; Colegio Munici
pal Eugenio Ferro Falla e Instituto Albert Einstein de Campoalegre.



La acción de los cactus en la clarificación de aguas turbias, hace parte 
del paquete de proyectos de investigación presentados en “EXPOCIBNCIA  
JU V E N IL  93 ", por jóvenes estudiantes pertenecientes a diferentes colegios 
del Departamento del Huila.

Alfredo Olaya Gutiérrez., estudiante del grado Décimo del Colegio 
Claretiano de Neiva, ha querido abordar el problema del tratamiento de 
aguas turbias en regiones áridas y semiáridas del Huila, mediante la aplica
ción del cactus sobre aguas turbias, obtenido un efecto clarificante y no 
purificante de la sustancia.

Así mismo, el estudio mencionado permitió determinar que son la pulpa 
y la corteza de especies de cactus como: cardo gris, cardón, arepo, pitahaya 
roja y cabecenegro, especies de la región huilense, las que tienen propie
dades para clarificar las aguas turbias.

La Fundación YUBARTA es una organización no gubernamental sin 
ánimo Je lucro, destinada a la investigación, conservación y divulgación 
de la fauna y flora  acuáticas, en particular de mamíferos marinos.

Desde 1986 realiza una investigación sobre la Yuharta o ballena 
jorobada, especie en peligro de extinción, cuyo objetivo fundamental es 
contribuir a la protección de la fauna.



cA.c í

La Red Nacional de 
Transferencia Tecnológica

Un P r o y e c t o  C O L C I E N C I A S ,  
d e s a r r o l l a d o  en  e l  m a r c o  d e l  P l a n  

d e  G e s t i ó n  T e c n o l ó g i c a .

El Centro de Transferencia Tecnológica opera como la unidad coor

dinadora de la Red, con la misión de establecer canales de comunicación, 

articulación e integración entre la demanda nacional e internacional de 

tecnología, en apoyo a los procesos de innovación y transferencia tec

nológica del sector productivo.

Hacen parte de la Red Nacional de Transferencia Tecnológica: los 

centros de investigación públicos y privados, las universidades y centros 

de información superior, los servicios de información tecnológica, los 

gremios y las empresas del sector productivo que se hayan integrado como 

nodos de la Red.

Para ser nodo de la Red Nacional de Transferencia Tecnológica basta 

presentar la solicitud. Como nodo de la Red, la entidad tendrá la 

posibilidad de integrarse en línea a un amplio mercado de tecnología 

nacional e internacional.



Los servicios que ofrece son:

O Suministro de información a nivel nacional e internacional 
sobre tecnologías en oferta y demanda.

O Asesoría para la protección y comercialización de resultados de 
investigación al sector empresarial.

O Asesoría para la protección de invenciones y desarrollos tecnoló
gicos de universidades y empresas.

O Asesoría para la identificación, formulación, financiación y 
desarrollo de proyectos de innovación de productos, procesos y 
servicios.

O Identificación de capacidades e intereses nacionales y extran
jeros (empresas y universidades o centros de investigación), 

para el desarrollo de proyectos conjuntos de I&D, innovación 
o comercia-lización de productos y servicios.

O Suministro de información y elaboración de Bases de Datos 
sobre la oferta tecnológica en sectores productivos o actividades 

específicas de interés.

Cuando requiera el servicio o mayor información, comuniqúese con el
Centro de Transferencia Tecnológica, Proyecto Colciencias, AEC1,

Carrera 32 No. 90-76 , Tel.: 2560961 Fax 2 1 864 16, Santalé de Bogotá.



Leyendo encontramos que:

R e in a d o  E m il io  P o l o  L e d e s m a  
Prof. Facultad Ciencias de la Salud USCO

La observación en la práctica y la lectura de urtículos relacionados 
con la d inámica y las costumbres de los seres humanos me llevaron 
a escribir lo siguiente:

**“ q u é  co m es  y  b e b e s  y  te d i r é  cóm o  y  cuándo  m or irá s .

*•“ Es m e jo r  c o m e r  m e n o s  q u e  e n fe r m a r s e  más.

C on lo s  d ie n te s  roe  su p r o p ia  tum ba , a q u e l  q u ien  com e  
e s ta n d o  l leno .

*•“ El a l im e n to  d e b e  c o n s u m ir s e  c rudo , a sa d o  o coc ido ,  
p e r o  n u n c a  f r i t o .

En la tum ba  de m u c h o s  c o lo m b ia n o s  p u e d e  e s c r i b i r s e : 
'M u e r to  p o r  una  m a la  a l im e n ta c ió n

*•“ C o m ie n d o  p o c o  y  b ien , se  p u e d e n  e l im in a r  m u c h a s  
e n fe r m e d a d e s  c ró n ica s .

*•" Yivirás  tu vejez, d ep en d ien d o  como te a l im en ta s te  cuando  
niño .

No g a s te s  la v ida  b u sc a n d o  p la ta ,  p o r q u e  en la ve jez  
g a s ta r á s  m u c h a  p la ta  t ra ta n d o  de m a n te n e r  la vida.



Para t r a ta r  una e n fe r m e d a d  e l  m é d ic o  debe  p e n s a r  p r i  
m e ro  en la a l im e n ta c ió n .

Los p r o b le m a s  de s a lu d  de la s  c la s e s  m a r g in a d a s  y  p o b r e s  
d e l  p a í s  no se  s o lu c io n a n  in c r e m e n ta n d o  e l  n ú m e ro  de  
p r o fe s io n a le s  en e s ta s  zo n a s .  La s o lu c ió n  es d a r le  a e s ta s  
c o m u n id a d e s  a l im e n to s  in d is p e n s a b le s  p a r a  s iq u ie r a  p o d e r  
v iv ir .

En n u e s tr o  m e d io  es m ás  d a ñ in o  c o m e r  a r r o z  o tornar  
g a s e o sa  q u e  a g u a n ta r  ha m b re .

P r o m o v ie n d o  m a lo s  h á b i to s  en e l c o m p o r ta m ie n to  y  la 
n u tr ic ió n ,  c o n s c ie n te  o i n c o n s c ie n te m e n te  la t e l e v i s ió n  
ocasiona, a largo plazo, más m uerte  que las que se presen ta ron  
en Y u g o e s la v ia  d u r a n te  lo s  p r im e r o s  d o s  m e se s  de g u e r r a  
c iv i l .

La c a n a s ta  f a m i l i a r  de lo s  c o lo m b ia n o s  e s tá  a c o r d e  con  
la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de su s a la r io  m ín im o  y  no con  la s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de un se r  h um ano .

Las c e r v e z a s  y  la s  g a s e o s a s  no p u e d e n  s e r  b e b id a s  de  
c a m p e o n e s .

Para  s o lu c io n a r  lo s  p r o b le m a s  de s a lu d  de lo s  c o lo m b ia n o s  
n e c e s a r ia m e n te  ha y  que  p e n s a r  en o tra s  a l te r n a t iv a s .

El b lo q u e  e conóm ico  a Cuba hace  p e n s a r  que o tro s  e sq u em a s  
t e r a p é u t ic o s  ta m b ié n  son  e fe c t iv o s .

En N e iv a  es m u c h o  m ás  im p o r ta n te  b a ñ a r s e  que  d u c h a rse .


