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Presentación
La Universidad Surcolombiana, a través de la Vicerrectoria Académica y  
la Dirección General de Investigaciones, se complace en ofrecer a la 
Comunidad Científica, Tecnológica y Empresarial del Departamento del 
Huila y  del pais, la Revista ENTORNO No. 10, cuyo propósito fundamen
ta! es el de cumplir con una de las exigencias primordiales de ¡a 
investigación universitaria, cual es, divulgar resultados}’ suscitar posturas 
criticas alrededor de ¡os mismos.

En su trayectoria académica la Universidad Surcolombiana ha venido 
incrementando y  cualificando significativamente su capacidad investigativa 
tanto de tipo infraestructura! (equipos, laboratorios, redes informáticas, 
documentación, base de datos) como en recursos humanos con 
responsabilidades investigativas en los distintos programas nacionales de 
ciencia y tecnología.

Lo anterior se traduce en un creciente reconocimiento nacional y regional 
a nuestra labor tanto por parte de pares investigadores nacionales como 
de instituciones de cofwanciación, quienes valoran, con su apoyo, los 
proyectos emprendidos por las distintas facultades en diversas áreas del 
conocimiento, lineas y programas de investigación.

Con esta décima entrega, la Revista ENTORNO consolida su presencia y  
continuidad en este género nada fácil de publicaciones especializadas, 
alternando ¡aproducción local investigativa con algunos artículos de pares 
investigadores externos en el campo ambiental, teoría del desarrollo 
tecnológico y  pedagogía del aprendizaje participativo.

El departamento del Huí la que pertenece a la Comisión Regional de Ciencia 
y  Tecnología Centro - Oriente, junto a los Santanderes, Boyacá, 
Cundinamarca y Tolima, ha creado, mediante ordenanza, el Consejo 
Departamental de Ciencia y Tecnología, en cuya conformación hace parte 
el Gobierno Departamental, el Sector Productivo y la Universidad.

Este organismo dmamizador del desarrollo mvestigativo en el departamento



ha permitido, mediante convenio, que la Universidad haya realizado el 
censo de investigadores que ha hecho posible la identificación del recurso 
humano con experiencia investiga ti va. su formación académica y  su área 
de trabajo.

Con participación de la oficina de Planeación Departamental se ha 
elaborado el Plan Básico de Investigaciones para el Departamento del 
Hui la, el cual prior iza los proyectos enmarcados dentro de los once 
programas nacionales definidos por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y  que ha sido tramitado a Colciencias para su cofinanciactón. 
Debe destacarse que durante el año de 1996 tanto la A Icaldía del Municipio 
de Neiva como el Instituto de Asuntos Agropecuarios y del Medio Ambiente 
IDAMA firmaron, dentro del Plan Básico mencionado, siete convenios de 
investigación por valor de 55 millones de pesos en areas estratégicas 
para el Departamento tales como la transferencia de tecnología en el sector 
agropecuario, la popularización pedagógica de una cultura por la ciencia, 
el desarrollo informático y el análisis de procesos productivos en la 
economía campesina.

La Dirección General de Investigaciones de la Universidad Sur colombiana, 
principal actor del desarrollo mvestigativo en el Huila, tiene la 
responsabilidad de ser el motor generador de estos procesos. Por eso 
nuestra institución adelanta 42 proyectos de investigación en 7 de ¡os II 
programas definidos a nivel nacional, varios de ellos cofinanciados por 
COLCIENCIAS, ICFES, Ministerio de Agricultura - PRONATTA, el 
Instituto Colombiano del Petróleo. ECOPETROL-Distrito del Alto 
Magdalena, el Departamento del Huila y el Municipio de Neiva por un 
valor superior a los 1.400 millones de pesos, de los cuales 518 millones 
son cofinanciados por las entidades anteriormente mencionadas.

I
Soy un convencido que el desarrollo de la Ciencia y  la Tecnología en el 
departamento se fortalecerá en los años venideros con la implementación 
y puesta en marcha de la red Internet de la Universidad Surcolombiana 
USCONET, pues por ser nodo propio podemos ofrecer el servicio a los 
investigadores huilenses conectándolos con el resto del paisy del mundo.

JORGE ANTONIO POLANIA PUENTES
Rector USCO 1994 - 1996



Universidad y perspectiva 
ambiental

La sociedad moderna ha 
multiplicado las demandas 
tecnológicas, sin haber sido capaz 
de multiplicar las posibilidades 
humanas de prestarles atención y 
de reaccionar inteligentemente 
frente a ellas.

Jenny Dowell, 1988

l abordar la tem ática  de la U niversidad y la perspectiva  
am b ien ta l  e s ta m o s  a lu d ien d o  a c ie r to s  a s p e c to s  de la 
educación, la sociedad y la naturaleza Indudablemente, un 
sistema complejo, donde son múltiples los elementos y los 

factores que interactúan en distintos tiempos y lugares A través de la 
educación los individuos se apropian del saber colectivo con el fin de 
utilizarlo para construirse y para construir su vida social y su mundo 
simbólico, fundamento de la cultura donde se representan las comunidades 
y las naciones La educación tiene como misión y compromiso unir os

-  diferentes aspectos de la realidad, buscando una formación integral en los 
procesos productivos, educativos y culturales A la educación se le atribuye 
en buena parte el proceso civilizador y en convertirse en el principal sistema 
de socialización de conocimientos, valores y conductas prevalecientes, 
realzando su caracter universal en toda sociedad y su papel en la formación 
cognoscitiva y valorativa de la in te lligen tz ia , nacional, orientadora del 
destino social y económico del desarrollo (Gómez, 1994)

• G eografo  D ocente m vest.gador del D epartam ento  de G eografia  U n .vers.dad  N ac.ona l de C olom b.a
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Por: Joaquín Molano Barrero*

Cambiar creativamente es más 
que fabricar el cambio. La 
Libertad no es sólo el poder hacer 
todo sino también la posibilidad 
de no hacer muchas cosas.

N. Myers, 1992



Aunque la educación constituye un eje central de la construcción social y 
un proceso estratégico de la racionalidad para la convivencia ciudadana y 
la interacción social y política, es necesario establecer cómo la génesis de 
nuestro proceso educativo se enmarca dentro de la imposición de un modelo 
europeo a través del cual nos venden la civilización como idea de progreso 
y bienestar No podemos mirar la educación sin los contextos políticos y 
éticos dentro de los cuales se implementa y desarrolla Bajo un prolongado 
período de dependencia en la producción de los conocimientos, nuestra 
creatividad endógena sólo ha alcanzado niveles reducidos y escasos. Buena 
parte del conocimiento producido en nuestro medio posee un tono imitativo 
pegado a paradigm as y m odelos c reados  para o tras  la titudes, o tras  
necesidades y otras prioridades

La educación  universitaria  liga necesariam en te  ciencia, tecno log ía ,  
formación e información A la institución universitaria le corresponde en 
alta medida la producción, difusión y extensión del conocimiento. Su papel 
debe ser radicalmente transformador, con el fin de contribuir a la formación 
de una sociedad con justicia social y con un fuerte desarrollo cultural Sin 
embargo, esta misión ha sido desvirtuada y en parte negada Se vive una 
crisis profunda la cual es emanada y compartida con la sociedad que la 
legitima Crisis que deriva de la calidad y pertinencia de los conocimientos 
divulgados, de la escasa cobertura del conocimiento bajo paradigmas o 
esquemas explicativos reducidos, de las rígidas estructuras administrativas 
y el pesado aparato burocrático que soportan, de las políticas financieras 
a s f ix ia n te s ,  del v ac ío  de p e n s a m ie n to  d e ja d o  p o r  los  d o c e n te s  •/ 
desideologizados o distraídos en la propia docencia e investigación. La 
autonomía y la libertad ganada en la reforma de Córdoba hace cerca de 78 
años, se ven cuestionadas ante la pérdida de perspectivas y la tensión de la 
fuerza social y política que desean su control

En la universidad es palpable una crisis generalizada, manifestación evidente 
de cambios y estructuras necesarias Parece haber conflicto en todo, menos 
en las ideas (Britto, 1993) Esto puede resultar extremadamente grave, pues 
la universidad de hoy no puede prescindir de la función trascendental de 
p e n sa r , ella debe ser ese espacio consagrado al placer estético de pensar 
La universidad debe ser aquel lugar donde la gente va a pensar, donde todo 
esté dispuesto para estimular el pensamiento Pensar es esencialmente una 
relación dialógica, una interacción del intelecto, una voluntad compartida, 
una articulación humana para la creación -comprensión del mundo- La 
universidad ha de ser espacio fundamental, un escenario de creación y 
discusión, un espacio crítico donde puedan ser toleradas otras sensibilidades

— ------------------ u iK tL  LIUN ULNERAL DE INVESTIGACIONES -
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(Lanz, 1993) Es necesario superar la fragmentación disciplinaria y el 
esquema de facultades aisladas El aislamiento es parte del fracaso del 
modelo educativo La universidad debe reflexionar para repensarse en su 
misión y para pensar la sociedad en el momento histórico en el cual vivimos.

La educación universitaria debe abarcar procesos formativos complejos a 
través de los cuales tienda puentes y niveles de comprensión entre las 
rup turas  p rovocadas  por la racionalidad El carác ter  universal y de 
comunidad de saberes, debe impedir que la universidad se convierta en 
institutos politécnicos o centros de aplicación de tecnologias costeras y 
poco apropiadas para nuestros ambientes ecológicos y culturales La 
tecnología y con ella su expresión abstracta esta hoy en albores de una 
redefinición, no sólo por sus limitantes prácticas, sino por la evolución 
del proceso cognoscitivo, lo cual plantea una modificación de fondo del 
método racional - científico, de los instrumentos de investigación, de los 
límites de las disciplinas absurdamente separadas, en fin de abordar la 
in terd iscip linariedad  pura y simple com o estra teg ia  venta josa  en el 
maravilloso proceso de conocer (Ovalles. 1991)

La perspectiva ambiental tiene en sus orígenes varios antecedentes

1 La crisis ambiental diagnosticada por la ecología sobre todo a partir de 
la post-guerra, donde los propios países industrializados alcanzan niveles 
de crecimiento tecnológico, económico y de mercancías, los cuales 
rebasan los equilibrios ecosistémicos

2 La identificación de los modelos de desarrollo no sustentables, debido 
al uso y sobre-explotación de los recursos, a la producción de desechos 
y basuras industriales y a la contaminación del entorno con elementos 
cada vez más nocivos y menos degradables

3. La toma de conciencia de los individuos y de la sociedad sobre el cuidado 
y protección del ambiente, lo cual generó diversas manifestaciones 
políticas y culturales

4 El surgimiento de un discurso epistemológico donde se toma como punto 
de partida la relación naturaleza-sociedad, ecosistema y cultura, paisaje 
y producción social

5. El asumir la historia de la naturaleza como indisociable de la historia 
de la cultura y de las formas de producción y organización social

DIRECCION UENERAL DE JN t't^ l JUAL 1UH£¿ —
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desarrolladas por las sociedades humanas

Lo ambiental es un espacio donde confluyen lo social y lo natural, donde 
conviven diferentes disciplinas y saberes, los cuales tratan de explicar y 
comprender las determinaciones biunivocas entre lo natural y lo social, 
como lo plantea Angel (1991) Al problematizar dichas relaciones sociales 
y naturales, surge la dimensión ambiental, demandando nuevos enfoques 
integradores para abordar la complejidad de relaciones, las cuales van más 
allá de la aplicación de los conocim ientos científicos y tecnológicos 
disponibles La problemática ambiental aparece como una critica a la 
nacionalidad económica y a los estilos de desarrollo dominantes asumiendo 
una crít ica  ep is tem ológ ica  a los conoc im ien tos  que se han venido  
produciendo y legitimando históricamente Pretende abordar nuevos saberes 
para aprehender interrelaciones de procesos en diferentes órdenes y niveles 
con los cuales se oriente la construcción de las alternativas al desarrollo 
dominante

Es un proceso gnoseológico, el cual busca la transformación de paradigmas 
y la emergencia de nuevos métodos para el analisis integrado de los sistemas 
com plejos, cam bios ep istem ológicos  los cuales deben reo r ien ta r  las 
prácticas de investigación y de formación profesional, con el fin de estimular 
nuevos programas en las universidades e instituciones educativas (LefF, 
1994) El campo ambiental abre una perspectiva diferente para los procesos 
de desarrollo, lo cual implica el resquebrajamiento de muchos de los dog
mas, paradigmas científicos y teorias sobre las cuales se han construido la 
civilización científico-técnico actual (Leff, 1986)

Lo ambiental nos coloca frente a cambios mas globales, no un simple 
cambio de signo político o de periodo histórico, sino un cambio de época 
y civilización, lo cual nos plantea una nueva manera de ver el mundo y nos 
exige el abandono de certezas para interpretar diferente el que-hacer 
humano Es una construcción interpretativa que nos permite plantear ese 
nuevo acuerdo con el mundo de la vida en el cual vivimos (Mejía, 1993).

La p reo cu p a c ió n  por lo am bienta l fue acog ida  en los o rg an ism o s  
internacionales de la política y de la cultura desde comienzos de la década 
de los 70s Particularmente, en la conferencia mundial de Tbilisi en 1977, 
convocada por la UNESCO, allí se definieron los principios básicos de la 
Educación Ambiental, consistente en una reorientación y articulación de 
las diversas disciplinas y experiencias educativas, a través de metodologías 
interdisciplinarias Los efectos de una política educativa ambiental se

------------------------------------------ DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
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manifiestan en una mayor articulación de la naturaleza y la sociedad; se 
promueve un contacto más íntimo con la realidad local de los ambientes 
propios y se promueve el diálogo transdisciplinar, tan escaso como necesario.

"" El objeto global de la educación ambiental se renovó en la Cumbre de Rio 
92, donde se realizó el fortalecimiento de la dimensión ambiental en todos

los niveles y países

Se trata no sólo de ampliar la concientización de las diferentes instituciones 
educativas y de las diferentes profesiones sobre los problemas del ambiente, 
sino en dar una mayor eficacia al proceso de la educación ambiental, 
generando nuevos conocim ientos teóricos y prácticos, con el fin de 
incorporarlos  en los program as de investigación y form ación en las 
ins ti tuciones  de educación  superio r (Leff, 1992). Se de lego  en las 

^  universidades la responsabilidad de arraigar el saber ambiental emergente 
en nuevos paradigmas de conocimiento teórico y practico, con los cuales 
se estructuran los contenidos curriculares y las nuevas metodologías con 
sus componentes ambientales

Para nuestro país, la incorporación de la dimensión ambiental tuvo muchas 
iniciativas surgidas desde diferentes perspectivas investigación científica, 
p ro y e c to s  de co n se rv ac ió n ,  co n fo rm a c ió n  de g ru p o s  eco lo g is ta s ,  
o rgan izac ión  de g rupos  in terdisciplinarios, realización de múltiples 
seminarios y eventos ecológicos ambientales y una acción gubernamenta 
manejada a través del 1NDERENA, hoy incorporado al Ministerio del

s. Ambiente

Pero sin duda, el reconocimiento de esta necesidad y el impulso a las tareas 
requeridas para incorporar la dimensión ambiental en la educación supe
rior. se efectuó a partir del Primer Seminario sobre Universidad y Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe, celebrado en Bogotá en 1985, en 
el cual se estableció el primer diagnóstico sobre el avance de la educación 
ambiental en las universidades de la región Dentro de las estrategias se 

^  recomendó el establecimiento de espacios específicos en las universidades 
para promover y difundir el conocimiento, la investigación y la formación 
ambiental en las distintas estancias académico - investigativas de las 
instituciones

Posterio rm en te  se llevó a cabo el Primer Seminario Nacional sobre 
Universidad y Medio Ambiente celebrado en 1988, por la Universidad y 
el ICFES, en colaboración con el Fondo FEN para la protección de la 
naturaleza, COLCIENC1AS e INDERENA Se reconoce en él el esfuerzo

U N IV ER SID A D  SU R C O L O M B IA N A  11



significativo por incorporar lo ambiental en los estudios superiores, mediante 
la creación de centros de investigación, programas de pre-grado y post
grado, cátedras de contexto etc; recomendando cómo la universidad debe 
asumir su papel lider en la solucion de los problemas ambientales del país, ' 
para la cual requiere replantear su estructura organizativa en los niveles 
docente, investigativo y administrativo Se reconoce que la problemática 
ambiental rebasa la capacidad de respuesta de la institución universitaria 
en muchos casos, debido a que la formación universitaria es de corte 
profesionalizante, positivista y sin investigación significativa que permita 
una lectura crítica, científica y fundamentada de la problemática ambiental 
y su significado

Las recomendaciones amplias por campos del conocimiento convocan a 
asumir la interdisciplinariedad, no sólo com o el acople mecánico de " 
profesionales de distintas áreas del saber, sino como la articulación de los 
distintos métodos y perspectivas científicas en la busqueda de procesos 
autonom os de desarrollo Exige una apertura y una superación de sus 
m é to d o s  c ie n t í f ic o s  de la c ie n c ia ,  hac ia  la c o m p re n s ió n  de su 
complementariedad gnoseologica con los demás campos del saber Aunque 
los principios generales de la ciencia alcanzan niveles universales, dichos 
principios deben acoplarse a las condiciones y exigencias del medio natu
ral y social, latinoamericano y colombiano Ello exige una nueva percepción 
del papel del científico y del técnico, para vincularse de manera más 
com prom etida con las comunidades en donde procede, propiciando el 
diagnóstico, la planificación y la realización de procesos de desarrollo ~ 
alternativo, tomando en cuenta la sociedad, su base cultural y sus estructuras 
ecosistémicas y productivas

Desde entonces la universidad colombiana viene impulsando la dimensión 
ambiental, como una percepción integrada de los problemas básicos del 
ambiente, los cuales permiten una reorientación y articulación de las 
diversas disciplinas y experencias educativas entre sí, para presentar 
alternativas de solución armónicas con el ambiente (Eisenberg, 1992).

El proceso  de formación ambiental inicialmente tiene que ver con un 
p ro c e s o  form al de c a p a c i ta c ió n  aca d ém ica  con  re sp a ld o  p o l í t ic o  
administrativo y una orientación teórica y conceptual suficientemente clara, 
donde puedan identificarse los ejes de la dimensión ambiental De ésta 
manera la comunidad docente y científica universitaria, adquiere, además 
de conciencia, elementos para estructurar los contenidos curriculares, y 
bases para desarrollar un pensamiento más integral y comprensivo, con el

■ i-»/rtcc c_ ¡ur. utM HKAL DE INVESTIGACIONES____________________________
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cual pueda potenciar el método cientifico con los saberes populares, 
buscando perspectivas de desarrollo endogeno sobre bases de solidaridad, 
participación, autogestión y autodeterminación nacional De esta manera, 
la educación ambiental cobra vital importancia en el desarrollo específico 
de las capacidades humanas y establece mas claridad y sentido en el estudio 
de la problemática donde se implican sociedades y ambiente En la medida 
en la cual avancemos, visualizando alternativas y soluciones ambientales, 
rebasaremos los límites que han impuesto las visiones disciplinares, las 
enc ru c ijad as  e p is tem o ló g ica s  y las ac t iv id ad es  e sq u e m a tiz a n te s  y 
reduccionistas, para poder com prender la diversidad de la vida, sus 
calidades y el estilo de su existencia

x Leff, (1992), manifiesta en forma sistemica como la racionalidad ambiental 
debe construirse bajo la esfera de un sistema axiologico de objetivos, metas 
y fines, una base teórica que sistematiza los valores de la racionalidad 
sustantiva y los articula con los procesos materiales que le dan su soporte, 
una rac iona lidad  técn ica  e in s trum en ta l ,  la cual p ro d u ce  v incu los  
operacionales entre los objetivos sociales y la base material del desarrollo 
humano sustentable. y una racionalidad cultural, entendida como un sistema 
singular de significaciones, con los cuales se obtiene la identidad e 
integridad de una cultura y se da coherencia a sus practicas sociales y 
productivas en relación con los procesos naturales de su entorno El sistema 
axiologico debe integrarse de

* Un respeto por la pluralidad y diversidad biológica, cultural y regional
* La conservación y potenciación de la base ecositemica como condición 

necesaria de existencia
* La valoración y el reconocimiento del patrimonio natural y cultural como 

fuente de identidad y de sentido
* La búsqueda de un modelo de desarrollo acorde con las necesidades 

socioambientales del país, en procura de construir una sociedad con 
justicia y respeto de la vida y de su calidad

* Evitar adoptar tecnologias inadecuadas natural y socialmente con las 
cuales se destruya la base ecosistemica, la capacidad creativa del trabajo 
de nuestro pueblo y desdibuje su identidad cultural

* Fortalecer los derechos y la autonomía cultural para poder orientar y 
manejar con responsabilidad los complejos procesos de la naturaleza y 
de la sociedad

En la Misión de Ciencia Educación y Desarrollo Colombia al Filo de la 
Oportunidad (Vol 1), se reconoce la necesidad de integrar la cualificación

______________________________________________________  U N IV ER SID A D  SU R C O L O M B IA N A  13



de la educación formal en los niveles primario y secundario, pues su baja 
calidad y desorientación inciden negativamente en la educación superior 
Por calidad debe entenderse la coherencia de todos los factores de un 
sistema educativo que colme las expectativas de una sociedad y de sus 
más críticos exponentes La renovación de la educación supenor se centra 
en la generación de conocimientos a través de la investigación sobre los 
problemas relievantes del pais, aumentando la capacidad de  respuesta a 
las demandas sociales; así como en la dignificación de la profesión docente 
a través de su formación continuada tanto pedagógica como disciplinar, y 
una remuneración acorde con sus tareas, su compromiso y su vocación

La creación del Ministerio del Ambiente, propuesta en la declaración de 
Bogotá, se ha hecho realidad Su vinculación con la Universidad se ha 
establecido a través de los institutos de investigación, cinco en total; los 
cua les  no p ueden  func ionar  ad e c u a d a m e n te  sin el re sp a ld o  de la 
universidad, donde se realiza el porcentaje más elevado de proyectos y se 
ejecutan distintas líneas de investigación Estos institutos pertenecen por 
derecho y por competencia a la universidad colombiana Es nuestro deber 
apropiarlos y defenderlos como espacios de investigación y extensión 
universitaria, para que no caigan bajo la maquinaria burocrática que los 
desvirtúa

La universidad tiene muchas posibilidades de afrontar la dimensión 
ambiental Para ello, la educación superior debe ser reformada, con el fin 
de hacer posible que la educación ambiental refresque las viejas casas de 
estudio y haga real una extensión universitaria la cual ayude a resolver los 
problemas que afrontan las comunidades locales y regionales Asi mismo, 
al in troduc ir  nuevas áreas de investigación  se perm itirá  forjar una 
generación de profesores renovados (nuevos y viejos), quienes impulsaran 
las tra n s fo rm a c io n e s  y los cam bios ,  sin los cua les  la un ivers idad  
necesariamente pierde sentido frente a la sociedad actual

Lo ambiental se convierte en una propuesta renovadora y en un gran reto, 
pues, de asum irse, la universidad, se coloca en la vanguard ia  de la 
transformación del saber científico y técnico, lidera la información de un 
potencial humano capaz de tomar decisiones, desarrollar métodos propios, 
aplicar técnicas e impulsar la participación ciudadana en los proyectos de 
gestión ambiental La universidad puede establecer una ciencia que se 
ap l ique  a las n e c e s id a d e s  de la g en te  y del p lan e ta ,  una c ienc ia  
interdisciplinar con horizontes de totalidad pero, centrada en las disciplinas 
establecidas donde nos formamos
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La educación ambiental que emerja de nuestras instituciones universitarias 
debe perm itir resolver los problem as ambientales que se han venido

>  acumulando en el proceso de desarrollo histórico de nuestra formación 
social A su vez, debe partir del contexto histórico, ecologico, político, 
económico, cultural y social en el cual se inserta, para desarrollar y aplicar 
conocimientos y técnicas ambientalmente sustentables, adaptadas a las 
condiciones ecológicas y culturales del país y la localidad. Con el proposito 
de orientar la acción universitaria, Leff (1992), ha propuesto algunas lineas 
estratégicas, las cuales bosquejo a continuación:

* Concientizar y comprometer a quienes toman las decisiones, con el fin 
de que no aparezcan desestimulos y se rompan los cercos de intereses

v  disciplinarios, es decir cooperación intra-universitana

* Promover la colaboración interuniversitaria, para estimular el avance 
de la formación ambiental, sobre la base de programas y capacidades 

de cada una de ellas

* Traducir el saber ambiental en contenidos curriculares. La reformulación 
del co n o c im ie n to  im plica una p rac t ica  te ó r ic a  y una  e s tra te g ia  
epistemológica para su articulación

Profesionalizar la formación ambiental y la preparación de formadores.
-  Generar programas de alto nivel con sistemas de acreditación profesional

y a partir de ellos generar efectos multiplicadores a través de educadores,
' capacitadores y promotores.

* Incorporar la dimensión ambiental en diferentes cursos, carreras y 
postgrados, reetaborando los saberes adquiridos, buscando nuevos 
contenidos y orientaciones ambientales

* Integrarse al sistema latinoamericano de postgrados en Medio Ambiente 
y Desarrollo, establecido por la Red de Formación Ambiental para 
América Latina

* Implementar estrategias de financiamiento, ante el deterioro de los 
presupuestos en recursos del Estado, desarrollar una capacidad de 
gestión de recursos y de foentes alternativas

Estas probables líneas de acción son apenas una muestra de lo que se propone
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para dimensionar lo ambiental en la educación superior Por lo demas, lo 
ambiental debe colaborar efectivamente en algunos aspectos de la crisis 
por la cual atravieza la universidad como El caracter etico de la crisis, el 
extravio de la cohesión comunitaria de la institución, la perdida de la dignidad 
y la incapacidad de ser sujeto, la incapacidad para comprender la nación 
(entorno social, histórico y ecológico), incapacidad para proponer cambios, 
soluciones y procesos, incapacidad para formar hombres y mujeres integrales 
capaces y diestros en la producción de cultura, saber y bienes, etc

La universidad tiene en la perspectiva ambiental un valioso recurso para 
construirse y constituirse en sujeto integral, comprometida con impulsar 
el saber y el conocimiento integrales en las interacciones del eje pedauoeico- 
político-ético

La reflexión permitida por la dimensión ambiental hace posible construir 
modelos, paradigmas y enfoques, desaprendizajes necesarios para entender 
de otra manera, para interpretar distinto y para actuar diferente, ante las 
realidades y las necesidades h is tó ricas  (M ejia, 1993) Existe asi la 
posibilidad de levantar nuevos proyectos centrados en la naturaleza y la 
sociedad, elementos ambientales por excelencia que la universidad no 
debe olvidar, y en los cuales debe buscar la representatividad de la sociedad 
Para ello no está mal dotarnos de teoria con pretensiones de totalidad, 
donde los procesos de la realidad ambiental tengan los necesarios contextos 
explicativos, comprensivos y prospectivos

En los planes del discurso m oderno-postm oderno , muchas veces nos 
quedamos con vacíos, escepticismo, crisis e incertidumbre. en una va«a 
sensación de final En el umbral de aquella frontera, hay muchos elementos 
para rescatar y para proponer Rescatamos para la universidad el espacio 
fundamental del pensamiento Creemos que en el marco modernidad- 
postm odernidad  no debem os perder nuestras especificidades, pues la 
ín ternacíonalización  y g lobalización sólo operan  a través  de ciertas 
organizaciones y algunas formas tecnológicas, permaneciendo ausente en 
muchos contextos y lugares del planeta

¿Como hacer educación ambiental sin estos referentes*’ No olvidemos cómo 
al lado de la tecnología de los paradigmas, de las transferencias, está el 
género humano articulado histórica y culturalmente a la naturaleza fisica- 
biótica Es tarea de la universidad liderar nuevos enfoques y miradas para 
formar seres humanos que obtengan la dimensión de la naturaleza y el 
pensam iento , donde están apare jadas  form as de ver-sen tir -conocer-

W W W  U E.N EM L UtL IN VESTIG AC IO N ES  _________________________________
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representar-aprender-amar

' Estos ejes constituyen retos y son escenarios que nos plantean los nuevos 
tiem pos A través de ellos debemos buscar integraciones, acciones y 
pensamientos donde haya espacio para interpretar y reorganizar el sentido 
de la vida y la razón del vivir Lo ambiental posibilita esta reflexión y 
propende por la integralidad del individuo, la sociedad y la naturaleza

Sin culminar, terminemos diciendo que somos conscientes de nuestros 
males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas, mientras 
las causas se eternizan (García- Márquez. 1994) De todas formas hemos 
recibido la misión de continuar siendo esencia de una sociedad que se 
nieua a dejar de reconocerse en el pensamiento y en la integridad del mundo

*

Lo novedoso e importante de la Problemática Ambiental radica en que 
obliga al hombre a pensar en sus relaciones fundamentales y originarias 
con la naturaleza, con su mundo lo obliga a reestablecer el mas profundo 
sentido del mundo de la vida y para ello esta concebida la Universidad
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Los Proyectos Educativos 
Institucionales y las 

Agendas Ambientales

Por: Alvaro Avendaño R.*

1. Introducción

. presente artículo recoge uno de los aspectos señalados en las 
conclusiones de la investigación "CONSTRUCCION DE UN 
M O D E L O  T E O R IC O  PARA LA E L A B O R A C IO N  DEL 
P R O Y E C T O  E D U C A T IV O  IN S T IT U C IO N A L  (P E I)"  

financiado por al CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 
CIENTIFICO (CIDEC) de la Universidad Surcolombiana en cuanto a lo 
referente  al C urrícu lo  Social que debe im plem entar una institución 
educativa

En la investigación se plantea la necesidad de que la escuela llegue a ser 
considerada como un patrimonio cultural de la comundidad, siendo ella 
el eje dinamizador de valores compartidos que potencien la capacidad de 
gestión El alumno, com o futuro  ciudadano, debe participar con su 
comunidad en la búsqueda de soluciones, aprendiendo de las experiencias 
de gestión de su comunidad, ejercitándose en prácticas democráticas y en 
reflexiones sobre su futuro y el de su región 1,1

• P rofesor U niversidad  S urco lom biana
(1 ) AVENDAÑO. A lvaro y LOSA DA, Fabio. "El entorno social del proyecto educativo  institucional Centro 

de Investigaciones y D esarro llo  C ien tífico  (C ID EC ). U niversidad Surco lom biana . 1995. p 25
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2. El problema ambiental

Colom bia posee el 1% de la superficie emergida de la tierra y reúne * 
aproximadamente el 10% de todas las especies animales y vegetales El 
30% del territorio nacional está cubierto por selvas amazónicas y un 40% 
por bosques tropicales Se deforestan 600 000 hectáreas por año (1 hec 
por minuto) 49% del territorio presenta algún tipo de erosión y un 86% 
presenta diferentes signos de erosión

El mayor problema Manejo de cuencas hidrográficas y del recurso del 
ag u a(2).

2.1. Cinco impactos importantes de la población (3)

1. Números absolutos: Una persona necesita en promedio 22350 kcal 
diarias para mantenerse sana y productiva Cada residente rural necesita 
unos 7,5 árboles por año para abastecerse de leña

2. Factores de multiplicación: El impacto de una persona se multiplica 
por 1, su nivel de consumo: un rico consume más que un pobre

3. Densidad: Se aumenta la densidad de los asentamientos humanos por 
encima de la capacidad que tienen los ecosistemas locales de renovarse
o para absorver los desechos.

# *
4. Velocidad de los cambios: La velocidad con que ocurren los aumentos 

poblacionales obliga a la gen te  a adoptar  m étodos de producción 
perjudiciales para el medio ambiente y desplaza las inversiones en 
tecnología más limpia y no el manejo de recursos a largo plazo.

5. Efectos de umbral: Se producen cuando el crecimiento gradual de la 
población suscita una abrupta respuesta discontinua: Un lago puede ser 
capaz de absorver aguas negras de 500 personas, pero dejará súbitamente 
de sostener a las plantas y los peces si la población que lo contamina se 
e leva  a 505 p e rso n as  co m o  re su l tad o  del p ro c e so  d en o m in ad o  
eutroficación.

—  ---------OlRECt ION i ; ENERA1 DB INVESTKUi 'IO N E S____________________________

(2)S A M P E R  Ernesto. El T iem po L ectu ras D om inicales, noviem bre 14 de 1993, p I.

(3)P O P U I.A T IO N  R EPO R T Serie M. núm ero  10 M ayo de 1992 C enter for com un ication  p roeram s 
B altim ore. USA. p. 10.
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2.2. C apacidad global para desarrollo sostenible(J)
t

1 Capacidad finita de los sistemas naturales para proveer de alimentos y 
energía y para absorver desechos El 40% del total de la producción poi 
fotosíntesis es usada por los humanos Si para el año 2020 la población 
alcanza otro aumento del 50%, más de la mitad de los recursos de tierra 
firme se destinarán al consumo humano Quedando el restante para las 
otras 5 a 50 millones de especies que actualmente sostiene la tierra La 
máxima producción agrícola sostenible podria sostener a unos 7500 
millones de habitantes con una dieta sana y adecuada

2 La cantidad de gases de invernadero que pueden acumularse en la 
atmósfera sin desencadenar alteraciones climáticas Si el crecimiento 
de la población mundial se estabiliza en 10.000 millones, entonces cada 
habitante podría generar 0,9 toneladas métricas de dióxido de carbono 
por año, el nivel actual en Costa Rica o Marruecos

3 La cantidad de agua dulce disponible para sostener a los seres humanos, 
otros animales y las plantas Los suministros mundiales de agua dulce 
podrían sostener 20.000 millones de habitantes

4 Si el promedio de dos hijos se convierte en norma de la familia en el 
año 2000 la población se podrá estabilizar en unos 9 000 millones de 
habitantes Si lo hace en el 2080, se estabilizará en unos 14 o 15 000 
millones.

3 .Gestión ambiental y la Ley 115 General de 
Educación

Existe un proceso de descentralización administrativa, política y fiscal de 
la planificación con el cual se pretende crear las bases para la participación 
regional y local en la gestión del desarrollo social, económico y ambiental

Este proceso plantea exigencias mayores en cuanto a la coherencia entre 
gestión sectorial y ordenamiento territorial, con los cuales está directamente 
relacionado la perspectiva ambiental Al mismo tiempo se introducen 
cam bios en las a tribuciones  de las d is tin tas  en tidades nacionales y

(4 )P O P U L A T lO N  REPO RT. S erie M . N úm ero 10 M ayo de 1992 C ente r for com um eation  program a 

B altim ore. USA. p. 23.
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regionales en la gestión ambiental que implican transferencias de recursos 
financieros y funciones entre las que se destaca la responsabilidad delegada 
a entidades de origen regional en el manejo de los recursos naturales y del 
ambiente (corporaciones regionales - corpes regional).

Es imposible hablar de conciencia ecológica sin hablar de G ESTIO N  
A M BIENTAL, porque  ella posib ilita  realm ente incidir sobre  medio 
ambiente en forma equilibrada, abre todo un espacio de democracia La 
Educación para la Democracia tiene muchos elementos que se desarrollan 
en la Educación para la Gestión, o sea, para la participación de las 
comunidades dentro de los marcos que señala la constitución y la nueva 
ley de participación, en la cual la parte de gestión ambiental desempeña 
un papel decisivo

La Ley General de Educación establece que cada institución educativa 
debe implementar los PEI Mediante un proceso bien definido los PEIs de 
las diferentes instituciones del municipio entran a formar parte del Proyecto 
Educativo del Municipio, los cuales, a su vez, conforman el Proyecto 
Departamental y finalmente el Proyecto Nacional

En desarrollo de la ley general el articulo 1 del Decreto 1743/94 ordena a 
todas las instituciones educativas a incluir dentro de su PEIs proyectos 
ambientales en el marco de diagnósticos ambientales locales, regionales 
y/o nac ionales  con  miras a coadyuvar  a la so lución  de prob lem as 
ambientales específicos \

Por otro lado la ley permite que el servicio social obligatorio sirva de apoyo 
a los proyectos ambientales, a la formación y consolidacion de grupos 
ecológicos participando en actividades comunitarias de educación ecológica
o ambiental (art 7 Decreto 1743/94). A esto hay que adicionar que según 
art 57 decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 se deben agregar 10 horas/ 
semana para actividades lúdicas. culturales, deportivas y sociales orientadas 
por pautas curriculares según se establezca en el PEI y, según el interés del 
estudiante

Es posible legar este tiempo a las prácticas extraescolares al ampliarse el 
concepto que se tenía de ellas El artículo 204 de la Ley 115 de 1994 nos 
define una práctica  ex traesco lar  com o parte  del p roceso  educativo  
consistente en la utilización del tiem po libre, en recreación y otras 
actividades y en propiciar formas asociativas (como grupos ecologicos) 
para que los educandos complementen la educación ofrecida en la familia
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y en los establecimientos educativos Según el Decreto 1860, uno de los 
contenidos de las prácticas está constituido por las acciones pedagógicas 
relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la 
educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y 
conservación del medio ambiente y, en general, para los valores humanos

También existe la pos.bilidad, para los que así lo deseen, de prestar el 
servicio militar como servicio ambiental (art 8 d y el articulo 102 de la

Ley 99 de 1993).

Existen recursos para actividades extraescolares: pues la ley en su art. 13 
de la Ley 115 de 1994 establece financiación con cargo a la participación 
en los ingresos corrientes de la nación (destinados por la ley para tales 
áreas de inversión social) para los programas que hacen referencia al 
aprovecham iento  del tiem po libre los cuales serán presentados a las 
secretarias de Educación Las actividades pueden conformar proyectos que 
deben  rem iti rse  al F o n d o  N ac iona l A m bien ta l (F O N A M ) para  su 
financiamiento (art. 18 Decreto 1743/94).

También se puede contar con el recurso humano de las Facultades de 
Educación para desarrollo de programas de capacitación de los educadores 
en pregrado y postgrado (art 5 Decreto 1743/94), para facilitar el flujo de 
in fo rm ación  sobre  experienc ia s  e inves t igac iones  sobre  educac ión  
ambiental entre las instituciones y el MEN y el Ministerio del Medio 
Ambiente (Art 4 Decreto 1743/94) y para la evaluación del P ^ c t o  
ambiental escolar (art 6 Decreto 1743/94) en coord.nac.on con el MEN, 
Minsiterio del Medio Ambiente. CAM. y Directivas de las instituciones

3.1 Problemas para resolver en la gestión ambiental

* Técnico: La gestión ambiental debe permitir el tránsito hacia conceptos 
que interpreten y sigan la dinámica de los sistemas naturales, debe 
do ta rse  de ins trum entos  que faciliten descubrir  no sólo el valor 
productivo de los recursos, sino también y fundamentalmente el valor 
ecosistémico de los mismos

* Conceptual hacer una lectura innovadora del modelo de desarrollo 
adoptar la diversidad y complejidad de los procesos naturales para 
superar el énfasis tecnológico de la eficiencia de los procesos con sus 
características de simplificación de los mismos
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* Político Flexibilizar la acción a partir de la interpretación de las lógicas
p o p u la re s ,  l leg a r  a un e s t i lo  p ro d u c t iv o  que  no p ro d u z c a  
contradicciones<5).

3.2. Nuevo enfoque sobre áreas protegidas

El nuevo enfoque consiste en integrar la conservación con el desarrollo
econorruco Entre los beneficios de este enfoque se considera Genera empleo
local, estimula rentables industrias domesticas, diversifica la economía local
estimula el m ejoramiento de servicios locales, genera fondos para e¡
desarrollo de areas aledañas, incentiva el desarrollo de terrenos marginales
mejora la com prensión  y la com unicación en tre  d iferentes cu ltu ras
proporciona financiamiento a los programas de las areas protegidas motiva
el desarrollo de infraestructura para el uso publico de comunidades locales
as. como de visitantes extranjeros, demuestra el valor de las ares protegidas
a nivel de toma de decisiones y en la comunidad fomenta la investigación
universitaria en los sistemas de parques nacionales Incorpora a la población
local y autoctona a nuevas formas de actividades de conservación ambiental
asi como actividades económicas compatibles con la existencia de los
parques naturales y monumentos, para ello es necesario promover la creación
de los consejos asesores, con la participación de representantes o líderes
locales, para apoyar la gestión de las áreas protegidas Hay también necesidad
de capacitar las comunidades En resumen el incremento de los fondos
para las areas protegidas, nuevos trabajos para las comunidades locales y
educación ambiental para los visitantes Entre las amenazas se encuentra:
E xcesivo  num ero  de v is itan tes  en á reas  no rm alm en te  frágiles  las
com unidades locales pueden percibir al turism o com o una actividad
establecida solo en beneficio de los foráneos Muchas áreas de importancia
eco ogica tienen poca atracción turística, que puede motivar una inadecuada
atención por parte de las instituciones a cargo de su manejo, quienes toman
decisiones tienden a exigir que todas las areas deben generar ganancias
económicas, buscando usos alternativos para aquellos terrenos que no son
lucrativos bajo la categoria de área protegida Los gobiernos pueden
propender a maximizar los retornos económicos a través de inadecuados 
desarrollos*71.

(3>Ü 2 ™  ' ? i m0 n  A G “ " ° n lm b ,en ,a l ‘ ‘""«"«o*  Pl r * • »  d isc u í.ó n  pertinente  M e ro o r ,«  del p nm er

t z z F z s z  “ íT p. s r y med,° *mb,eme ,cfes un,vers,did n*ci0- 1 de

( 6 , 2 r S r pT  Ser,C M - NUmer°  10 M ,y °  dC 1992 CeW er fOT - — ion progr»m s

(7)B r r z RPEs RT ser,e m Nümer° ,o Ma>° de ,992 cemer f°r pr°gf*nu
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4. Lo ambiental y lo cultural

Lo ambiental se define como el espacio de relación entre ecosistemas y 
sistemas socioculturales Tiene que ver con la cultura en cuanto que ella 
se construye con base en la transform ación de los ecosistemas y va 
definiendo sus propios márgenes de adaptación, ampliando a través de la 
aplicación tecnológica el juego de las leyes que regulan la dinamica de los 
llamados sistemas naturales

1/ 4* I ( • •*•*»«« n i  i.  «vi

El problema ambiental se sitúa en el traslape entre las leyes generales de los 
sistemas vivos y la manera como el hombre transforma para la construcción 
de los sistema» tecnológicos y socioculturales

** . . .  . . .
El espacio citadino o rural es un campo de relaciones sociales, tiene
c o m p o n e n te s  a m b ie n ta le s ,  e c o n ó m ic o s  y p o l i t ic o s  y po r  e l lo  el
ordenamiento territorial es una categoría útil para definir los propositos
de planificación ambiental

La ciudad debe mirarse como una extensa red de captación de recursos. Es 
el espacio multidimensional que esta mediatizado por las condiciones 
económicas, socio-politicas y simbólicas La ciudad como hecho físico es 
el espacio natural y artificial en el cual se desarrollan las relaciones 
productivas tanto económicas como sociales, pero también es el albergue 
de las redes simbólicas que permiten la comunicación entre los hombres

Para muchos autores el principal impacto ambiental de la cultura europea 
fue quizás la desarticulación de las culturas adaptativas que existían en 
América

En medio de un gran respeto y admiración sagrada por la naturaleza externa, 
el hombre precolombino construyó monumentales obras donde técnica, 
matemática, cálculo y organización social, no sobrepasaron su asombro 
frente al sol, la luna, los ríos, o los animales, todo lo contrario su técnica 
formaba parte de las mismas enseñanzas naturales y estaba al servicio no 
sólo del hombre, sino de la naturaleza exterior Cuando llegaron los 
españoles y en general los europeos, el paradigma comenzó a cambiar, la 
técnica, llamada tecnología, era el gesto, que a mediados del siglo XVII y 
XVIII tenía el sentido de utilidad máxima puesta al servicio del hombre 
La acción sobre la naturaleza exterior comenzó a sobrepasar los límites de 
la diferencia, no para reafirmarla, sino para desaparecerla ,  y com o 
consecuencia, toda acción se centró de una manera u otra en el hombre El

-  uinc.^ L / t / /»  UE.j\E./viL ut. / / v r c o / z u m n/r\r.. ■ ■ ■ ■■
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nuevo paradigma era el hombre, el hombre medida de todas las cosas, punto 
de partida y punto de llegada de todas las acciones creadoras de la cultura(8).

5. Agenda Ambiental y PEI

La im plantación  de cualqu ier  form a de con tro l am bienta l se apoya 
necesariamente en la educación ambiental

El centro de gravedad de la reinserción de la escuela en la sociedad está 
localizado en los programas de ecologia que pueda desarrollar la institución.

5.1 Programas de educación

Los proyectos pedagógicos de las instituciones deben desarrollar educación 
para la democracia, educación ambiental, sexual, religiosa en donde, según 
la ley, se debe integrar el conocimiento en unidades de sentido, por temas, 
problemas, casos, etc, de una forma interdisciplinaria y personalizada

Los programas de formación ambiental pueden ser formales, en la escuela,
o informales a través de espacios de TV, radio, periódicos, red de 
información ambiental, etc

Y pueden ir dirigidos a los siguientes grupos de interés

* Los niños de educación preescolar
* Los jóvenes de educación basica y media
* Docentes en servicio (art 5 decreto 1743/94)
* Los participantes de programas de educación técnica
* Los cuadros técnicos del gobierno central y, principalmente, de los 

gobiernos locales
* Los políticos y funcionarios de la administración publica
* Los empresarios privados, recicladores, ONG en general »
* Los profesores y estudiantes universitarios
* Los constructores profesionales del hábitat arquitectos, ingenieros 

civiles y sanitarios, urbanistas, maestros de obra, etc
* Los dirigentes de las comunidades y movimientos populares

(8 )N O G U E R A . P atric ia  La crisis del m edio am biente en la m odernidad: urgencia  de una nueva etic idad  
M em orias del p rim er sem inario  la tin o am erican o  sob re  h áb ita t u rb an o  y m edio  am bien te . ICFES 
U niversidad  N acional de C olom bia, seccional M anizales. 1991. p 56.
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* Los directivos ejecutivos de las empresas de servicios públicos
* Los usuarios del equipamento urbano
* Los formadores de opinión pública
* Los capacitadores de capacitadores 'V
* Policía Nacional y sus programas ambientales
* Parroquias

Estos programas deben dirigirse a que la población adquiera una conciencia 
ecologica Adquirir una conciencia ecológica significa desarrollar unas 
nuevas relaciones con la naturaleza desde la perspectiva de la cultura. No 
se trata de actuar en forma aislada desde cada una de las especialidades u 
oficios: se trata de actuar desde la perspectiva mayor: la cultura.

Para ello se debe emplear una pedagogía apropiada

El p rinc ip io  lúd ico , inc luyendo  los ju e g o s  de s im ulación  que son 
extensamente utilizados. La introducción de videos, audiovisuales y otros 
medios de transmisión de ideas por imágenes esta siendo utilizada como 
medio de reducir la duración de los períodos de instrucción. En general la 
educación moderna se orienta en el sentido de incitar procesos internos, 
de crecimiento intelectual y de cambio de actitud Se trata de incentivar la 
capacidad  c reado ra  que existe en toda  persona  más que transm itir
informaciones

5.2. Procedimientos y estrategias para relacionarse con otras 
organizaciones

Organizaciones como:

* Los medios de comunicación masivos
* Las agremiaciones
* Los sindicatos
* Las instituciones comunitarias
* La administración departamental y municipal
* Institución educativa y expresiones culturales regionales
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* C oordinación  de acciones en tre  las instituciones educativas y las 
universidades u otros organismos públicos y privados ubicados en la 
localidad o región (art 3 decreto 1743/94)
Asesorías posibles de la secretaria de educación para la coordinación 
control de ejecución de los proyectos ambientales escolares (art 4 
decreto 1743/94)

* Coordinación con el MEN, Ministerio del Medio Ambiente. CAM, 
secretarias de educación, distritos militares para que el servicio militar 
se preste como servicio ambiental

* El sistema Nacional Ambiental (art 9 decreto 1743/94)
* Relaciones con el IDEAM para informarse sobre avances técnicos en 

materia ambiental (art 14 decreto 1743/94).
* Apoyo al Sistema de Información Ambiental (art 16 decreto 1743/94).

5.3 Programas de investigación

* Investigaciones sobre el contexto social y cultural regional 
Investigaciones sobre ofertas y demandas ambientales de la región 
Investigación local y regional sobre cuales son los conocim ientos 
pertinentes al medio de los educandos para mejorar su calidad de vida

5.4. Uso de la TV regional

Los medios son agentes socializadores que no cesan de hacer propuestas 
contribuyendo a la generación de pautas de lecturas, de formas y maneras 
de ver e interpretar

Los medios son dispositivos culturales con capacidad de intercambio 
simbólico y de fuerza representacional Es la tarea de la educación socializar 
los medios.

La nueva ley de TV apoya este tipo de televisión para la gestión y el 
desarrollo de las comunidades, el canal de TV comunal
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Estrategias exitosas de 
desarrollo industrial y 

exportador

Lo que nos hace falta: competitividad 
tecnológica

Por: Galo Tovar*

1 tema de la competitividad y de las exportaciones, ha estado 
muy de m oda últim am ente y en Colom bia son varias las 
actividades que se han realizado en torno a esta temática Desde 

estudios como los contratados con la firma Monitor, la creación del Consejo 
de competitividad, el análisis de experiencias de políticas en países del Asia 
y el reciente seminario sobre competitividad y productividad realizado por 
el DAÑE y la Presidencia de la República con participación de expertos del 
Banco Mundial, de los países asiáticos y expertos latinoamericanos

Hay dos aspectos  que se destacan de los análisis derivados de estas 
experiencias 1 Que los paises que invierten mas en educación, ciencia y 
tecnología, crecen a mayor ritmo que los que lo hacen por la vía clásica de 
la inversión 2 Que el crecimiento logrado se obtiene a menores costos y 
en menor tiempo que los paises que lo hacen por la simple via de la inversión

In vestigador CO LC 1EN C IA S P rogram a N acional de D esarro llo  T ecno log ico . Indu stria l y C a lidad
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Detrás de toda esta estrategia de desarrollo esta la definición clara de una 
política economica integrada, donde los instrumentos están dirigidos a 
estimular los procesos de producción de las cadenas productivas para que 
se hagan sostenibles y competitivas y la permanencia de una capacidad 
institucional que sostenga y haga viable la ejecución de la política y de sus 
instrumentos, en el marco de las metas propuestas

Esto ha sido posible por el enfoque dado a la definciión de las estrategias 
de desarrollo que han sido formuladas con visión de futuro y donde las 
metas se revisan y redefinen de manera permanente, es decir se trabaja 
con un enfoque de planeación prospectiva  d iferente  al esquem a de 
planeación de mediano y largo plazo con metas a niveles enunciativos y 
con una insuficiente capacidad institucional para mantener este proceso ^

Sobre este punto, el de la capacidad institucional en la definición y 
e jecución  de políticas, es im portan te  p ro fund izar  en los análisis y 
experiencias que se han dado en los paises del Asia, pues una buena parte 
del éxito se debe al establecimiento de una capacidad de aprendizaje 
institucional que ha permitido sortear las dificultades afrontadas en el 
transcurso de la ejecución y especialmente generar condiciones para la 
interacción de agentes y organizaciones con el fin de hacer posible el 
desarrollo de procesos de cambio

En efecto, el entorno institucional consolidado hace viable la creación de 
externalidades dinamicas positivas tanto para la adopción de estrategias „  
industria les com o para las activ idades de innovación, consideradas  
cruciales para lograr y sostener niveles de competitividad

Esto esta demostrado por ejemplo en el caso del Japón con el Ministerio 
de Industria y Comercio Internacional, MITI, el cual ha jugado un papel 
evidente en la definición de una estrategia tecnológica de largo plazo, en 
la identificación de prioridades y en la coordinacion entre los distintos 
agentes que participan en el proceso

Podría decirse entonces que una de las primeras grandes diferencias en el 
estilo de desarrollo de estos países, es la existencia de una fuerte capacidad 
institucional para promover y apoyar las estrategias de desarrollo indus
trial, tecnológico, tributario, financiero, comercial, educativo, de recursos 
humanos y competitividad
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La gran diferencia: competitividad tecnológica

La política científica y tecnológica ha sido sin duda la que mayores éxitos 
ha reportado en el crecimiento de Japón, Corea, Taiwan, Malasia, Singapur 
La ciencia y la tecnología han constituido parte fundamental dentro de las 
estrategias de desarrollo y ha estado estrechamente vinculadas al proceso 
productivo mediante estímulos recíprocos y mediante acciones eficaces 
de comunicación entre ambos actores El sector privado ha jugado un papel 
fundamental tanto en la ejecución de las estrategias como en el aporte de 
recursos de inversión

Las estrategias más destacables han sido la creación de una infraestructura 
científico-tecnológica, la formacion de recursos humanos, la capacitación 
y el entrenamiento de los profesionales y técnicos de las empresas y la 
formulación de estrategias tecnológicas para asimilar y adaptar tecnologias 
y desarrollar otras consideradas claves y en sectores competitivos

Otras diferencias

¿Cuáles son entonces las otras diferencias que han llevado a los países de 
Asia a obtener altas tasas de crecimiento y a ser competitivos9

lo . Inversiones en investigación y desarrolo
»1

Japón invierte 3% del PIB en investigación y desarrollo. Corea invierte el 
2,5% del PIB en investigación y desarrollo y su meta es llegar al 5% en el 
año 2001, igualando la meta propuesta por Japón. Alemania. Suiza, Suecia, 
Austria y Dinamarca Taiwan esta destinando el 2 8% del PIB en gastos de 
investigación y desarrollo

La política de financiación de actividades de investigación y desarrollo e 
innovación en las empresas y en las primeras fases, ha sido la de dejar 
aprender mediante el mejoramiento de los productos y los procesos, es 
decir el "dejar hacer" para que las em presas ganen experiencia , se 
involucren en los procesos y luego se les exija mayor calidad La emulación 
ha jugado un importante papel de inducción en el aprendizaje tecnológico

2o. Recursos humanos en la industria

Un indicador del nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por la industria

DIRECCION GENERAL DE  f f ifW T W II l  iu hc .¿ ' ■'
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es el número de ingenieros incorporados en ese sector Corea tiene hoy, 35 
ingenieros por cada 10 000 trabajadores y su meta en el año 2001 es de 
140 Japón tiene 240 ingenieros, Estados Unidos 160 Pero Corea forma 
anualmente, 32 mil ingenieros más que los E E U U  '

Corea tiene el mayor número de doctores (PhD) per cápita en el mundo 
Por ejemplo, la Daewoo contrató mil phD en 1990 Entre 1987 y 1992 
Corea envió 25.000 estudiantes a las universidades de E U a cursar estudios 
de postgrado Las empresas surcoreanas, al amparo de los incentivos fiscales 
del estado para frenar la fuga de cerebros, tienen programas propios de 
repatriación de científicos e ingenieros

Taiwan en el periodo 1982-1993 envió 100 mil estudiantes al extranjero, r  
principalmente a E Alemania, Japón De los diez mil que han logrado ~ 
su doctorado (PhD), el 15% solamente ha regresado Pero ha redoblado 
los esfuerzos para que un numero mayor de profesionales regresen al pais 
a trabajar en los centros de investigación y en las empresas

En lo que se refiere a capacitación, las empresas dedican entre un 10% y 
un 15% del año laboral a cursos y programas de capacitación para sus 
trabajadores y profesionales Lo mas importante es el hecho de estimular 
al recurso humano para que aporte ideas y despliegue creatividad

3o. Educación

En Japón el 68% de los estudiantes universitarios graduados, lo hace en 
áreas de la ciencia y la tecnología De esta proporción, un 45%  son 
profesionales de las ciencias básicas y un 55% son ingenieros La prioridad 
japones fue la de formar doctorados en ingeniería demostrando la necesidad 
de la formación de recursos humanos en areas donde se requería apropiar 
y desarrollar tecnología Hoy el Japón le da prioridad a la formación de 
doctorados en las ciencias básicas

En los niveles de educación básica y postsecundaria, los indicadores en 
Taiwan son los siguientes el 80% de los jóvenes con edades entre 17 y 18 
años asiste a los colegios y un 30% asiste a la universidad

En Corea se dá mayor importancia a la formación universitaria donde el 
33% de los jóvenes asiste a la universidad y el 85% de los jóvenes entre 17 
y 18 años asiste a los colegios situación que puede contrastar hasta con las
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cifras de países desarrollados como Inglaterra que reportan una asistencia 
del 46%

Lo que importa destacar aquí no son tanto las cifras como la influencia 
que ejercen las inversiones en ciencia y tecnología y educación en la 
dirección y composicion del comercio internacional La influencia de la 
tecno log ía  en la com petitividad com ercial se mide por el contenido  
tecnológico de los productos y servicios producidos y exportados y en ese 
contenido juega un papel esencial los gastos en investigación y desarrollo 
La productividad de un pais medida con estándares internacionales, está 
directamente relacionada con la adquisición de ventajas tecnológicas

4o. La construcción de una cultura organizacional

La formación y la capacitación son elementos indispensables para la 
creación de una cultura empresarial y de la innovación, pero no los 
determinantes Lo dominante es. que cada pais lo ha hecho de acuerdo a 
su idiosincracia y en cada uno hay grandes diferencias En Japón, el 
compromiso asumido por los directivos no solamente es el de ver mejores 
productos y procesos sino el compromiso de toda una organización para 
adoptar los cambios No se castiga por los errores sino que estos son una 
fuente de aprendizaje No se favorece la individualidad sino la cooperación 
p a ra  el t r a b a jo  de c o n ju n to  L as  je r a r q u ía s  e s ta b le c id a s  en las 
organizaciones son parte de ellas pero más que poder lo que tienen son 
responsabilidades compartidas con los niveles inferiores

¿Qué aprender de estas experiencias?.

Las breves consideraciones anteriores permiten sostener la idea que la 
competitividad tecnológica y las instituciones seguirán dominando las 
estrategias de desarrollo de las economías para el proximo milenio El 
paso de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva requiere de 
una política permanente de inversión en investigación y desarrollo y de 
una alta capacidad institucional que la sostenga En otras palabras adquirir 
competitividad tecnológica implica tanto inversiones como instituciones 
de alto desempeño para no quedarse rezagado de la tendencia internacional 
Es importante por eso, analizar el papel y la importancia que han jugado 
las instituciones en la formulación y ejecución de las estrategias de política 
de un país así como el nivel de capacidad institucional o endógena que se 
requiere para alcanzar y tener presencia internacional
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No hay que olvidar que la tecnología esta muy relacionada con el ritmo y 
composición del comercio exterior y para participar en la competencia 
c o m erc ia l  se req u ie re  de e s fu e rz o s  s o s te n id o s  de in v e rs io n es  en 
investigación y desarrollo, transferencia de tecnologia e innovación O 
sino veamos las cifras de las exportaciones de estos paises.
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Rendimiento intelectual-motriz 
en niños de primaria

Por: Carlos Bolívar Bonilla B.* ¿

( 0 ^ 1  on el aPoyo del C entro  de Investigaciones y D esarrollo  
Científico CIDEC de laUniversidad Surcolombiana se realizó, 
du rante 1994, una investigación sobre los posibles nexos e 
interacciones existentes entre el rendimiento académico de tipo 

intelectual y el de tipo motriz, en niños de escuelas primarias de la ciudad 

de Neiva

En el trabajo actuaron decisivamente, como auxiliares, las profesoras María 
Manrique y Deisy Arias, de la escuela Guillermo M ontenegro, Miriam 
Patarroyo y Gloria Bermeo, de la escuela Sagrada Familia

Los niños seleccionados fueron:

Eduardo Sunce, Oscar Almario, Sandra Lamilla, Katerine Mosquera, Leidy 
Lorena Gacheta, Lucy Cándelo, Carolina del Pilar Rojas, Yenny Fernanda

• P rofesor t i tu la r  L'SCO. D irecto r Postg rado  en D ocencia de la Educación F ísica
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Ramírez, Catalina Maria Zuluaga, Elenith Narváez. Romelia Salcedo y Paola 
Bonilla, de los grados 4o y 5o primaria

Naturaleza del estudio

Se intentó un estudio de tipo cualitativo, centrado con la observación y el 
seguimiento dialogico de doce (12) niños, seis (6) de cada escuela El estudio 
contempló el punto de vista del niño, del padre de familia, de las profesoras
> del propio investigador, sobre el fenómeno objeto de estudio

Metodología

Se previeron tres momentos o fases La descripción, interpretación y 
construcción teórico - hipotética, desde la cotidianidad del niño en sus 
clases de Matemáticas. Español y Educación Fisica Las dos primeras 
a s igna tu ras  rep resen ta ro n  el rend im ien to  in te lec tua l y ia ultima el 
rendimiento motriz

Los niños fueron observados semanalmente, en cuanto a su desempeño 
académico de esas materias, por los profesores titulares y por el investigador 
principal, conforme a unos criterios establecidos y registrados en planillas 
diseñadas para tal efecto

Técnicamente se acudió a la entrevista no estructurada, a la observación 
participante y no participante, a las notas de campo y la videofilmación

La unidad de trabajo estuvo configurada por seis niños de cada escuela, de 
los dos géneros, seleccionados intencionalmente por destacarse, unos de 
manera positiva y otros de manera negativa, en el rendimiento académico

Categorías de análisis

Las siguientes categorías de análisis permitieron clasificar los niños e 
interpretar el rendimiento académico y los nexos rendimiento intelectual- 
motriz

A. Contexto de desarrollo humano Referido al estilo de vida que lleva el 
niño en su hogar, en su tiempo libre y su escuela, al conjunto  de 
relaciones e interacciones socioafectivas en las que se mueve en estos 
escenarios.

■' ■ . DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES _
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i B Nivel socieconomico familiar 

C Apoyo académico extraescolar 

D Tipo de autoridad familiar 

i E Autoestima 

1 F Uso del tiempo libre 

G Nivel cognitivo 

i H Modelo pedagógico escolar

1 Las anteriores categorías fueron definidas y descompuestas en subcategorias 
para el proceso de interpretación y, como ya se dijo, permitieron también 
clasificar a los niños por fortalezas y debilidades

! C um plida  es ta  fase, se in ten tó  una m irada co lec tiva ,  exp lica tiva-  
i comprensiva del problema

El punto de vista de los niños

Es evidente que el punto de vista de los niños al respecto de las causas de 
su rendimiento académico está influenciado por los criterios de los adultos 
de su contexto , sin em bargo es to  no invalida sus opiniones a veces 
aparentemente simples, como en el caso de quienes respondieron "porque 
yo estudio" o "porque yo hago las tareas" y a veces muy maduras como en

i el caso de Yenny quien afirmó al respecto de las niñas que les va mal "Es 
por problemas en la casa o porque no ponen de su parte", juicio en el cual 
ya vincula al menos dos grandes variables, la hogareña y la del esfuerzo 
personal

Otros niños atribuyeron a sus profesoras el éxito, afirmando "porque la 
profesora explica bien".

Finalmente hubo niños que no contestaron esta pregunta como en el caso 
de Paola y un niño como Eduardo que respondió: "Es que se me olvidan 
las tareas", (un niño con tiempo libre incontrolado) como asumiendo él la 
responsabilidad en el problema

I ------------------------------------- ------------------------
i
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El punto de vista de las profesoras

Las profesoras ubican las causas del problema en la familia, en los medios 
de comunicación, como la TV. en el propio niño y en los prerrequisitos 
académicos

De la familia, la queja principal está relacionada con la falta de apoyo 
para la realización de tareas, seguidamente se mencionan los problemas 
de pareja o la inestabilidad familiar como causa que afecta el rendimiento 
de los niños

En cuanto a los medios de comunicación la critica se centra en la televisión, 
según ellas, los niños ven demasiada televisión, sin ningún control o 
asesoría Del niño mismo, la queja está dada por la falta de interés, el 
olvido y la indisciplina que carac teriza  a los niños con deficiencias 
académicas (sin ser alarmante, la indisciplina se presenta con mayor énfasis 
en la Guillermo Montenegro y excepcionalmente, en la Sagrada Familia)

Pero quizas la crítica mas fuerte esta dada por los prerrequisitos anteriores 
que no posee el niño Aunque todas son razones muy importantes, resulta 
curioso observar como la critica a la carencia de prerrequisitos, que es una 
crítica a los docentes que tuvo el niño antes, no aparece como autocrítica 
en ningún caso, es decir, ninguna profesora ha reconocido que, tal vez, sus 
propias carencias en algunos aspectos humanos o profesionales, pueden 
ser también parte de la explicación del problema

Lo anterior es comprensible si se tiene en cuenta lo difícil que resulta para 
nosotros el admitir la posibilidad de com eter errores; o tra tendencia 
observada ha sido la de contundir causa con efectos, asi se expresa por 
ejemplo, que un niño no rinde porque no hace tareas, y quiza se olvida de 
que el niño no las hace por falta de comprensión sobre la tarea, por falta de 
asesoría o por falta de control de su tiempo libre

El punto de vista de los padres de familia

Los padres de familia centran las opiniones sobre el desempeño académico 
de sus hijos, básicamente en la inteligencia de los niños, cuando estos 
rinden Cuando no rinden aceptan tácitamente que no son inteligentes bajo 
expresiones como: "es que no le entra la matematica" o "el tiene una cabeza 
muy dura" La desobediencia es otra razón para que los padres expliquen
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la falta de rendimiento o por el contrario (la obediencia) el buen rendimiento; 
la queja de los padres sobre el problema de la desobediencia es muy marcada 
y además patética la confesión de que pese a todos los castigos empleados, 
el niño no cambia, inclusive es frecuente que estos padres pidan a los 
profesores que "le den bien duro" al muchacho, para que atienda en clase 
En extremo curioso nos ha parecido la respuesta del padre de Elenith, acerca 
de ¿por qué la niña es apática al juego? "eso es como hereditario profesor, 
pues a la mamá tampoco le gusta" Aunque la respuesta es parte de la 
aceptación muy común, acerca de una dependencia de los gustos o actitudes 
de la herencia, que nosotros no aceptamos, puede ser que la madre haya 
incidido en la actitud de su hija, limitando, reprimiendo o subvalorando el 
juego

El punto de vista del investigador principal.  
Factores básicos del problema

No existe un único factor o condición que por sí sola pueda ser considerada 
suficiente para explicar y comprender los problemas relativos al rendimiento 
académico, ni las relaciones entre rendimiento académico intelectual (RAI) 
y rendimiento académico motor (RAM)

En el marco de esta investigación se asumen tres factores clásicos del 
desarrollo humano, como factores básicos que puedan explicarlo en su 
conjunto e interacción, estos factores reconocidos por varios estudiosos, 
entre los que se destaca PIAGET(,). son La maduración, la experiencia del 
sujeto y la acción del medio social

La escuela ante los factores básicos

De los tres factores mencionados, nuestra posibilidad de intervención se 
centra en lo dos últimos Las experiencias y el ambiente social; ahora bien, 
de las experiencias, la escuela deberia privilegiar aquellas de carácter 
lógico-matemático, (de mayor incidencia en el rendimiento intelectual RI), 
en correspondencia con el estudio del desarrollo del pensamiento del niño 
escolar (lógico concre to9). Si se propician estrategias que permitan la 
intervención del niño en su creación, construcción, reconstrucción, es decir, 
si se conciben para que el niño sea el trabajador activo y participativo de la 
misma y no el profesor

( l)P IA G E T . Joan Seis es tud ios de psicología. B arcelona: Seis B a rra l. 1979
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Se observó en el estudio que las estrategias didactico-metodologicas de los 
docentes adolecen de soporte teorico y están cifradas aun en el trabajo del 
docente, mas que en el del alumno

Por otra parte, en lo que se refiere a educación física, se ha observado 
demasiada dedicación a experiencias físicas en el plano del simple ejercicio, 
que no propician adquisición de conocimientos o de relaciones abstractas 
que redunden en beneficio del desarrollo del pensamiento, sin embargo, 
en esta clase el carácter ludico representa una importantísima experiencia 
afectiva para los niños

Lo anterior es un llamado de atención sobre las posibilidades que tiene la 
escuela para potenciar el desarrollo de los niños, a este respecto el propio 
Piaget cita resultados de investigaciones como las de G reco -M o rf  y 
Swedslund quienes

Han demostrado que para aprender a construir y  dominar una 
estructura lógica, el sujeto ha de empezar a partir de otra 
estructura lógica más elemental que diferenciará y  
complementará; en otras palabras, el aprendizaje no es más 
que un sector del desarrollo cogmtivo que es facilitado o 
acelerado por la experiencia. En contraposición, el 
aprendizaje bajo refuerzo externo (por ejemplo permitiéndole 
al sujeto observar los resultados de la deducción que habría 
tenido que hacer o informándole verbalmente) provoca muy 
poco cambio en el pensamiento lógico o bien un cambio 
momentáneo llamativo pero sin comprensión(2>.

Esta última parte de la cita podría ayudar a comprender a muchos docentes, 
por que después de tanto explicar un tema, de hacerlo repetir verbalmente 
a sus alumnos, no logran al día siguiente que los alumnos puedan explicarlo

Pero estas experiencias lógico matemáticas, con enfoques constructivistas, 
requieren permanentemente de un soporte y una condición afectiva, sin 
esta última caeríamos en un academicismo frío

(2 )P IA G E T . Jean  La te o r i i  de Piagel. En: M onografía de enseñanza y ap ren d iza je  Pablo  del Rio. Editor 
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La afectividad.

Otra característica fundamental que ayuda a la explicación, comprensión 
del problema estudiado, está constituida por una dimensión del factor 
ambiente social, denominada relaciones afectivas

El papel del clima afectivo que viven los niños es significativamente 
determ inante en todo  su desarrollo  salud, crecimiento, autoestim a, 
expresión oral, actitud hacia sus semejantes, y, por supuesto, en su 
desempeño académico, en su RAM - RAI

No tenemos duda alguna en cuanto a las profundas carencias afectivas de 
los niños como Eduardo, fuerte y constantemente golpeado en su casa, 
Lucy y Paola, que viven únicamente con sus madres, quienes por estar 
dedicadas a su trabajo para poder mantener el hogar, no sólo limitan sus 
relaciones afectivas con sus hijos sino que, además, descargan algunas 
responsabilidades domésticas sobre ellos, o niñas como Romelia y Elenith, 
que viven in te rn as  en la S ag rad a  Fam ilia , le jos de sus h o g a re s  
Particularmente en estos cinco niños, sus rostros, su expresión gestual, 
denotan constantemente actitudes de melancolía, tristeza y distanciamiento, 
tanto en la clase del aula como en la clase de educación física

Recuérdese que todos estos niños citados tienen rendimiento académico 
negativo (RAN) o rendimiento académico heterogeneo (RAH), ninguno 
tiene rendimiento académico homogéneo positivo (RAHP)

Contrastan  estas personalidades con las de Yenni, Lorena. Carolina, 
Catalina y Oscar, que evidencian mejores relaciones afectivas, a través de 
su actitud espontánea, alegre, decidida y entusiasta No es pues gratuito 
que sus rendimientos sean satisfactorios

Al respecto de la importancia de la afectividad en el desarrollo humano, y 
más exactamente en el rendimiento acádemico, el doctor Carlos Restrepo 
dice

"Se equivocan quienes consideran que la expulsión de la 
ternura es una condición sin e quanon para la producción del 
conocimiento. En nuestro concepto es posible conocer a las 
plantas y a los delfines, tanto como a los pueblos, manteniendo 
una relación afectiva y  tierna con ellos.
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En defensa de la ternura como componente del conocimiento 
humano, podríamos decir que lo que queda en el alumno, al 
final de un periodo de formación académica, no es sólo un 
conjunto de conocimientos, sino también y de manera muy es
pecial, un conjunto de hábitos, de escrúpulos morales, y  
doctrinas conductuales, que terminan ejerciendo un gran poder 
de reglamentación cogmtiva y epistemológico"01.

Esto, nos parece, es un logro significativo de los profesores vinculados a 
este estudio Las relaciones afectivas con sus alumnos son cordiales, 
respetuosas, cariñosas y tiernas

De esta manera intentan compensar (no siempre con éxito) las carencias 
afectivas propias del maltrato familiar o de la desorganización de la familia, 
como ocurre con algunos casos de los estudiados, refuerzan las profesoras 
con esta actitud, el ambiente afectivo de los niños que gozan de unidades 
y relaciones familiares igualmente estables, cálidas y afectuosas

Todo lo anterior se reflejara en el rendimiento académico de los niños 
como Yenni, Lorena, Carolina y Catalina

Terminemos este punto con una respuesta de Elenith, la niña que no le 
gusta jugar, ante la pregunta de si le gustaba o no el internado: "Si, el 
internado me parece muy bonito porque yo nunca habia estado en una 
casa asi de bonita"

Lúdica y motricidad.

Este aparte se destaca para señalar que el rendimiento motor de los niños, 
en términos del programa de educación física, se ve menos afectada que el 
rendimiento intelectual, por tratarse de un programa psicomotriz, que 
privilegia las experiencias ludicas. recreativas, sobre las habilidades y 
destrezas deportivas y cognitivas

La clase de educación física, cuando se trabaja con este enfoque, se 
convierte en un espacio excepcional para que el niño divertidamente se 
exprese, se manifieste y sienta su corporeidad ; carac terís ticas  estas  
inexistentes en muchas escuelas y difícilmente logradas en las sesiones 
formales de la clase de aula

.— ■ DIRECCION GENERAL DE IN IE STIG A C IO N E S__________ _________________

(3)R E S T R E P O  R. L uis C arlos. El D erecho a la te rn u ra  C onferencia  En: R evista Agora 
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La lúdica, como dimensión humana de la entretención, el juego, la diversión 
y la recreación placentera, tiene quizá su único lugar en la escuela, en la 
clase de educación física y en las eventuales jornadas culturales.

Es notoria la diferencia entre la actitud de los niños, naturalmente seres 
lúdicos, en clase de aula y en clase de educación física, no obstante se 
observa más distanciam iento que cercanía entre los esfuerzos de los 
profesores de aula para llevar la lúdica a sus clases y los de educación 
física por integrar conocimientos teóricos al trabajo de patio En últimas, 
pese a los esfuerzos observados en los profesores, se preserva el dualismo 
mente - cuerpo, característico del modelo pedagógico tradicional Queremos 
resaltar a este respecto el esfuerzo de la profesora Gloria Bermeo de Cerón, 
quien in troduce en algunas clases de español y matemáticas, rondas 
infantiles para ganar la atención de las niñas, para romper la rutina o 
eliminar la pereza, pero estos bonitos momentos de la clase, que las niñas 
ejecutan con entusiasmo y con alegría, no son una estrategia, didáctico - 
metodológica para la enseñanza de un determinado tema

Lo que queremos expresar con este subtema de la lúdica, es que la escuela 
a cambio de promover una enseñanza acorde con la naturaleza juguetona 
del niño, insiste aun en una enseñanza demasiado seria y tensionante

La relación rendimiento intelectual - rendimiento motor.

Admitimos que habiendo sido esta la cuestión problemática central e inicial 
del estudio, hemos tenido que dedicar mayor atención al problema básico 
de esta relación, el rendimiento académico, sin el cual la relación aludida 
no seria comprendida de la mejor manera posible

En lo que a nosotros respecta no parece haber un determinismo entre lo 
motor y lo intelectual, es decir, no es cierto que a niveles de desarrollo 
motor diferentes necesariamente tengan que producirse deficiencias en el 
desarrollo del pensamiento y por tanto en el rendimiento intelectual

Resulta importantísimo advertir que los niños del estudio fueron observados 
en p ru eb as  p rác t ica s ,  sobre  sus p a tro n e s  bás icos  de m ov im ien to , 
encontrándose diferentes niveles de dominio Algunos niños, presentan 
deficiencias en cualidades de movimiento, tales como la coordinación 
visomanual, en el patrón de coger - pasar Tal es el caso de Eduardo Sunce 
y de Elenith Narváez, no obstante, mientras que Eduardo si presenta 
deficiencias en el rendimiento intelectual, Elenith no (recuérdese que
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hablamos también de RI en términos de los programas de matemática y 
español) Esta hipótesis se apoya en trabajos como los de Lennemberg, 
quien afirma

i

"No se da una estricta equiparación entre el desarrollo motor, 
el desarrollo intelectual y  el verbal... De hecho los niños con 
hipotonias musculares graves, no presentan retrasos en el 
lenguaje, en contra de Io que cabria esperar ",4>.

Sin embargo creemos que a mejores niveles de rendimiento motor se pueden 
presentar mejores posibilidades de RI. ya que las cualidades básicas de 
movimiento, como la coordinacion. el equilibrio, el control corporal, y la 
ubicación temporoespacial, redundan en un esquema corporal y una mejor 
conciencia o identidad, que es sinónimo de seguridad y confianza para la 
vida de relación

Todo lo anterior puede explicar que niños con rendimiento motor similar 
como Eduardo y Elenith, tengan rendimientos intelectuales diferentes, pero 
quizá lo más importante sea que, a nuestro juicio, son los contextos de 
desarrollo los que inclinan la balanza hacia uno de los dos polos intelectual
- motor, niñas con una gran experiencia motriz, carentes de orientación 
cognitiva pueden terminar fracasando en las matematicas y el español es
colar y rindiendo en la clase de educación física

Niños con una experiencia cognitiva excesiva o adecuada en sus hogares, 
podrían terminar rindiendo poco en educación física y mucho en español 
y matemáticas

Finalmente, niños con contextos de desarrollo que propicien un cierto 
equilibrio o balances entre sus experiencias cognitivas y motoras podrían 
rendir en ambos campos

Es de advertir, que si bien aceptamos que no hay un determinismo mecánico 
de lo motriz o lo intelectual, si admitimos que a mejores niveles de 
desarrollo  motriz, mejores posibilidades de desarrollo  intelectual, al 
respecto citaremos en extenso a Benilde Vásquez, quien ha recopilado 
algunos estudios pertinentes, que apoyan nuestra idea acerca de la relación 
motricidad - intelecto en la escuela Afirma la autora mencionada

(4 )F U E N  SAN TA  H ER N A N D EZ. Pino. Teoría p sico lingü istica  y su ap licac ión  a la adquisic ión  del español 
com o lengua m aterna E spaña: S ig lo  X X I. 1984
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"En efecto el estudio de las dificultades para dominar los 
aprendizajes escolares básicos e instrumentales, (lectura, 
escritura, cálculo), puso de manifiesto que dichas dificultades, 
no provienen exclusivamente de las capacidades mentales del 
nulo, si no que aparecían ligados a las dificultades espacio - 
temporales, y otras formas del esquema corporal" '

B J. Craty (1974), citado por Vásquez, afirma que los programas de 
experiencias motrices puedan mejorar el rendimiento escolar, por las 
siguientes razones:

1 Los juegos e interacciones motrices incrementan en el niño el sentimiento 
de eficiencia

2 La exigencia de atención y selección de las actividades ludicas, estimula 
a una participación mas activa y cualitativa de los niños en otras 
actividades escolares

3 El movimiento como necesidad inherente a los niños no debe ser 
reprimido por la escuela, con sesiones de trabajo de quietud y encierro, 
ya que creará comportamientos indeseables de los niños

Este autor puntualiza a manera de conclusiones

- Las actividades motrices y ludicas mejoran el autoconcepto, indispen
sable para el rendimiento académico

- Se debe propiciar la inclusión de las operaciones mentales en las clases 
de motricidad, ya que la transferencia de estas últimas a las primeras no 
es automatica

Asi pues, existe una importante relación de interacción entre lo motriz y 
lo intelectual y a mejores oportunidades de desarrollo y orientación motriz, 
mejores posibilidades de desarrollo intelectual, sin afirmar con esto que lo 
motor determine a lo intelectual

Conclusiones y recomendaciones ^

Con base en todo lo expuesto podemos concluir

(S)V A SQ U E Z. B enildc La educac ión  física en la educac ión  básica Edil. G vm nos M adrid  1989
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1 No se pueden comprender las relaciones entre el rendimiento intelectual 
RI, y el rendimiento motor RM, sin considerar estas relaciones en el 
marco del rendimiento académico de los niños

2. El rendimiento académico no tiene una única explicación, es un complejo 
p rob lem a que tiene causas  p ro fundas  y causas  inm ediatas , ellas 
interactúan configurando un contexto de desarrollo humano para cada 
niño, que si puede explicar el asunto

Com o causas p rofundas  hemos com partido  los factores  clásicos del 
desarrollo formulados por Piaget Maduración, Experiencia y Cultura

C o m o  c a u sa s  in m e d ia ta s  h em o s  d e s ta c a d o  La fam ilia , (n ive l 
socioeconomico, apoyo académico, ejercicio de la autoridad), el propio 
niño (autoestima, uso del tiempo libre, cumplimiento de deberes, estadio 
del pensamiento), y la escuela (el modelo pedagógico)

3. El rendimiento m otor no determ ina mecánica y unilateralm ente el 
rendimiento intelectual, el rendimiento motor amplia las posibilidades 
del rendimiento intelectual

Lo anterior se apoya en los casos estudiados, donde niños con deficiencias 
en el rendim iento  m otor no presentan  igualmente deficiencias en el 
rendimiento intelectual

4 El afecto, la ludica y estrategias pedagogico-didácticos de enfoque 
constructivista, son causas mayores y decisivas para favorecer uno de 
los tipos de rendimiento o el rendimiento global en su conjunto

5. Los niños con experiencias familiares espontaneas o callejeras, centradas 
en lo motriz, sin orientación cognitiva - académica, tienden a rendir 
mas en la clase de educación física que en la de español y matematicas

6 Los niños con experiencias familiares espontaneas centradas y orientadas 
en lo cognitivo - académico (negociar, organizar, lecturas, diálogo, 
escribir), tienden a rendir mas en matematica y español que en educación 
física

7 Los niños con experiencias motrices - cognitivas orientadas por sus 
padres  a personas  m ayores, tienden a rendir hom ogéneam ente  y 
positivamente en lo intelectual y en lo motor
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8 No hay niños brutos o negados para el estudio, existen niños con 
contextos de desarrollo humano sumamente negativos, que han limitado 
y hasta bloqueado muchas dimensiones del desarrollo, entre ellas, las 
que tienen que ver con el rendimiento académico Por tanto no es el 
niño el culpable y no es a él al que hay que exigirle que cambie

Además de las anteriores conclusiones nos parece importante recomendar

1 El Estado debe reorientar la capacitación de los profesores en teorias y 
metodologías relativas al desarrollo humano y el constructivismo

2 La escuela debe ofrecer asesoria psicopedagógica a los padres de familia 
y a los niños en horas extraclase o extrajornada, esto requiere del 
reconocimiento laboral de la Secretaria de Educación para quienes 
asuman tal responsabilidad

Lo anterior en el entendimiento de que la mayoría de niños escolares carecen
de asesoria para su estudio y dedican casi todo su tiempo libre a actividades
extra académicas sin orientación alguna

3 Los profesores deben hacer esfuerzos superiores a los que actualmente 
hacen, para d iferenciar en un mismo g rupo  niños con r itm os de 
aprendizaje y niveles de desarrollo distintos, en consecuencia no exigir, 
ni explicar de la misma manera para todo el grupo
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La pedagogía reconstructiva: 
una alternativa para 

desarrollar ambientes de 
aprendizaje cooperativos y

participativos

Por: Marieta Quintero Mejía*

\

S

a p ro p u e s ta  de a su m ir  la p e d a g o g ía  co m o  d isc ip lin a  
reconstructiva, ha sido planteada por Antanas M ockus y un 
equipo de investigadores de la Universidad Nacional quienes 
sustentan la necesidad de articular los conocimientos escolares 

con los extraescolares asi como, reconstruir las competencias comunicativas 
que surgen en los ambientes pedagógicos

Las disciplinas reconstructivas tienen sus antecedentes filosoficos en la 
escuela de Frankfiirt, representada en Theodor Adorno, Marx Horkeimer, 
Marcuse y Habermas entre otros. Sus investigaciones, las iniciaron en 
Alemania en 1924 y se orientaron al análisis del poder creciente de las 
industrias culturales; a la masificación y estandarización de la sociedad y a 
los efectos sociales de la tecnología instrumental ' \  Es relevante en las 
investigaciones de los representantes de la teoría crítica el interés por rescatar 
al hombre como objeto de producción técnica (Techné) por la noción de un 
hombre con pleno poder para hacer uso de sus simbologias, de sus deseos y

D irec to ra  de p o stg rados . l  m v e rs .d a d  A n tó n ,o  N ariflo . C o sta  A tlá n t .c .  P rem .o  C O L C IE N C IA S  
"E stím u los a Investigadores" 1995 C onfundador»  del G rupo ln te ru n .v e rs .ta r.o  IN V EST IG A R E
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principalmente de su lenguaje como expresiones de su voluntad creadora y 
transformadora

Es asi como la pedagogía reconstructiva, propende por la Constitución de 
espacios de discusión en los cuales el "entendimiento" se constituye en 
una a lte rna tiva  para el d esarro llo  de am bien tes  de p a r tic ipac ión  y 
cooperación, encaminados a la construcción de los valores sociales que 
garanticen la transformación del conocimiento técnico (saber cómo) por 
un conocimiento ético (saber qué)

Se p ropone  en tonces ,  el cam bio del hom bre técn ico  inm erso en la 
racionalización de la tecnología por el hombre expresivo y comunicativo, 
que tiene como pretensión de verdad, según Habermas, la búsqueda de la 
"autenticidad y la sinceridad"

D esde  e s ta  p e r s p e c t iv a ,  la p e d a g o g ía  es v is ta  c o m o  d isc ip l in a  
reconstructiva, ya que busca transformar "el saber cómo?: instrumental 
por el "saber qué"(2) En el saber cómo predominan, los saberes tecnológicos 
desprovistos de proposiciones culturales, su busqueda educativa se encamina 
al desarro llo  del modelo nom ológ ico-deductivo , com o es tra teg ia  de 
universalización, control y explicación de los fenómenos empíricos que 
subyacen en la práctica educativa, los cuales están exentos de juicios de 
valor.

El concebir el conocimiento generado en las instituciones educativas como 
neutral o carente  de contenido  ideológico, limita la constitución  de 
ambientes de aprendizaje, cooperativo y participativo. por cuanto niega la 
posibilidad del encuentro con el otro, de su reconocimiento, como la mejor 
garantía para comprender que las diferencias individuales están sujetas a 
manifestaciones ideológicas, lo que no significa renunciar al derecho de 
los intereses colectivos, al contrario se constituye en la mejor oportunidad 
para acceder a ellos.

i
Respecto al saber qué, en él, se propende por ei desarrollo de la tecnología 
social que no está relacionada con la productividad de bienes materiales, 
sino con la productividad de información y por esta razón puede esperarse 
que produzca cambios fundamentales en los valores humanos, en tendencias 
de pensamiento y en las estructuras políticas y económicas de la sociedad (3), 
p.55

En este sentido, la pedagogía reconstructiva, entiende la información,
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dentro del marco del lenguaje y se constituye en la fuente de creatividad El 
uso o pragmatica del lenguaje hace referencia a los procesos sociales, en 
los cuales se propicia el encuentro, el desencuentro, el consenso y el disenso 
de los saberes, las creencias y los imaginarios de los sujetos colectivos

Es decir, en la actual tecnología social, característica de la sociedad de la 
información "transparente" se disponen de las condiciones necesarias para 
promover el ejercicio legítimo de la oposición y la controversia de manera 
no coactiva, encaminados estos, a la generación de espacios de aprendizaje 
cooperativos y participativos, los cuales están dinamizados y entretejidos 
a nivel educativo por las competencias comunicativas y pedagógicas. Es 
asi, como el principal eje de transformación en la pedagogía reconstructiva 
esta en la acción comunicativa

"La co m p e ten c ia  ped ag ó g ica  sería una com pe tenc ia  com unica tiva , 
especialmente desarrollada en cuanto a las posibilidades de suscitar y 
ade lan ta r  p rocesos  de discusión  racional, de invo lucrar  de m anera 
afortunada el saber socialmente decantado por escrito y de apoyarse en la 
discusión y en la tradición escrita, para reorientar o reorganizar la acción
valiéndose básicamente de su aplazamiento \  p. 18

De esta manera, los ambientes de aprendizaje cooperativos y participativos 
su rgen  en la p e d a g o g ía  re c o n s tru c t iv a  ( t r a n s fo rm a c ió n )  d esd e  la 
c o m p e ten c ia  com un ica tiva ,  la cual es tá  d ir ig ida  por un lado, a la 
comprensión de los significados que surgen en la interacción social y por 
o tra parte, al fortalecimiento de la racionalidad dialógica como punto 
estratégico para promover la pluralidad de valores, en procura de generar 
acciones colectivas libres y democráticas, que fortalezcan la constitución 
de una ciencia y una tecnología social, que propendan por la emancipación

cultural

cPero qué se en tiende por com petencia  com unica tiva0 ¿Cual es su 
contribución en la construcción de ambientes de aprendizaje participativos 
y cooperativos9 y ¿ qué tipos de saberes y conocimientos existen en estos
ambientes9

El concepto de competencia comunicativa introducido por Noam Chomsky, 
hacia la década de los cincuenta revolucionó la teoría lingüística, de corte 
cartesiano. La competencia, se define como el conocimiento particular que 
to d o  h a b la n te -o y e n te  p o se e  de su p ro p ia  len g u a  y su c a p a c id ad  
estrictamente lingüística, es decir que se está en capacidad de manejar un
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sistema infinito de reglas en beneficio de lograr el entendimiento de la 
comunidad ' Desde la teoría crítica particularmente Habermas, para su 
propuesta de las disciplinas reconstructivas y en general en sus orientaciones 
filosóficas retomó y amplió el concepto de competencia hacia dos campos: 
el comunicativo y el social Campos estos interrelacionados ya que la 
com petenc ia  com unicativa  es el con jun to  de saberes y capacidades  
lingüísticas que poseen los miembros de una comunidad para establecer 
contactos de interacción con otros miembros de su colectivo, en procura 
del desarrollo de la competencia social, también denominada competencia 
ideológica

No se pretende reducir la competencia comunicativa a la comprensión y 
producción de reglas obviamente fundamentales en la pragmática, sino 
destacar que la competencia comunicativa está inscrita a una serie de 
razones culturales e históricas, por lo tanto la negociación de conflictos, 
la cooperación y la participación se adquieren y se expresan básicamente 
a través de procesos de comunicación so c ia l<6'

La relación existente entre competencia comunicativa y competencia so
cial nos llevan a distinguir según Habermas tres tipos de relaciones entre 
el actor (sujeto) y el mundo, llamados también "tipos de ación": acción 
teleológica o estratégica, acción normativa y acción dramatúrgica Cada 
una de estas acciones surgen en "el mundo de vida", lo cual ratifica que la 
competencia comunicativa no es una expresión o manifestación intelectual 
sino el resultado del uso o pragmática del lenguaje, entendida esta en el 
contexto de la interacción y no en el de la conducta y com portamiento^.

A continuación se intentará identificar en cada "tipo de acción" propuesto 
por la teoría Habermasiana, en la teoría de la acción comunicativa, los 
posibles ambientes de aprendizaje participativo y cooperativos que en él 
coexisten y los tipos de conocimientos que en ellos se propician

Tipos de ambientes de aprendizaje cooperativo y  participativo
M U N D O  DE VIDA T IP O  DE A CC IO N T IPO  DE SABER A M B IEN T E  C O O PE R A T IV O  

PARTICIPATIVO

M undo ob jetivo A cción E stra tég ica Tecnología
instrum ental

M an ipu lac ión , con tro l y uso  de 
reg las para a lcan za r un fin

M undo Social A cción N orm ativa C onocim iento 
M oral P ráctico

Se o rien ta  a la rec titu d  de. Se 
regu lan  las acc iones, para  no 
tran sg red ir  la norm a

M undo S ubjetivo  

V

A cción
D ram atúrg ica

C onocim ien to  
Lúdico - expresivo

R epresen tación  es té tica , auto- 
form ación, s inceridad  y 
au ten tic id ad  y
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1. Ambientes de aprendizaje participativos y cooperativos desde "la 
acción estratégica" también denominada acción instrumental o teleologica, 
te rm in o  q u e  p ro v ie n e  del g r ie g o  t e lo s - lo g r a r  un fin C o m o  su 
conceptualización lo indica, se busca el cumplimiento de un proposito, 
previamente propuesto

La participación y la cooperación de este tipo de acción, corresponden al 
mundo objetivo Su proposito es lograr la máxima utilidad y para ello se 
recurre a mecanismos estratégicos que acompañados de reglas y técnicas 
conllevan a la busqueda del éxito Según Habermas "El actor sólo se 
comporta cooperativamente en la medida en que ello encaja con su cálculo 
egocéntrico de utilidades". (1, p 126)

Es asi como, el proposito de la cooperacion y la participación se encaminan 
a lograr influir sobre los miembros de la comunidad para conseguir bajo 
todos los medios lo que se desea En este sentido, el tipo de competencia 
comunicativa y pedagógica que se propicia es utilitarista esencialmente 
manipuladora y encaminada al beneficio personal

2. Ambientes de aprendizaje participativos y cooperativos, desde la 
"acción normativa”. Las normas existen porque los grupos sociales se 
encargan de proponerlas y legitimarlas, por lo tanto, la acción normativa, 
corresponde al mundo social

Para los grupos sociales, las normas señalan las fronteras de la prohibición 
y de la aceptación Dentro de este marco de cumplimiento y obligatoriedad, 
la participación y la cooperación en los ambientes pedagógicos buscan 
por un lado el beneficio de todos los miembros y por el otro el cumplimiento 
de los valores culturales, los cuales pueden estar afectados cuando se 
transgrede una norma

La competencia comunicativa, indica interacción entre los miembros y 
busca generar el consenso o acuerdo entre los sociales

3. Ambientes de aprendizaje participativos y cooperativos desde "la 
acción dramatúrgica". Corresponde al mundo subjetivo en donde cada 
miembro o actor autoregula su participación y cooperación La interacción 
social se concibe como "sincera" y "auténtica" porque es el individuo el que 
decide de manera autónoma cuando y cómo participar

En el ambiente pedagógico de autoformación, no se pretende aprender
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para satisfacer necesidades sociales o para acceder al trabajo sino por 
voluntad, deseo y satisfacción personal De esta manera, la competencia 
comunicativa pretende el entendimiento, lo cual presupone aceptar las 
diferencias individuales y convivir en la pluralidad, en la tolerancia y en 
el respeto

Finalmente, desde el punto de vista pedagógico el tipo de saber que se 
propicia en la acción teleológica es de Ínteres utilitarista y está representado 
en los conocimientos tecnológicos instrumentales, su finalidad es manipu
lar y controlar con el objeto de lograr un fin. En la acción normativa, el 
conocimiento se relaciona con el saber práctico moral, su función es regu
lar y vigilar el cumplimiento de los valores transmitidos por la vía del 
saber social

Respecto a la acción dramaturgica, el conocimiento es expresivo y está 
o r ien tado  a la au to tran sfo rm ac ió n  em ancipación  y al cu ltivo  de la 
espontaneidad como expresiones "autenticas" del hombre lúdico
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La proliferación de los 
programas de derecho en 
Colombia: Un fenómeno 

para pensar como 
académicos

Por: Alhim Adonaí Vera Silva *

El desborde de los programas de derecho, los impactos sobre  
la calidad y el crecimiento de los niveles de conflictividad  
social.

I desbordante ofrecimiento de los programas de derecho en
________  los últimos años ha producido varios efectos interesantes en

los ciudadanos que van desde el litigante natural que se esconde por 
generaciones en cada uno de nuestro  "seres", hasta la individualidad 
generacional que prueba su casta en los estrados más controvertidos del 
imaginario conflicto. "Todo ciudadano hoy se siente un potencial abogado"

El Ministerio de Justicia y del Derecho puso a partir de septiembre de 1995 
en la agenda de las discusiones publicas, de la academia y de la sociedad en 
general, el tema del abogado y la Enseñanza del Derecho en Colombia, con 
el estudio titulado "El Abogado en el tiempo de la gente" -que en este 
artículo se analiza-; estudio preparado bajo la dirección del ex constituyente 
Gustavo Zafra, con la colaboración de Napoleón Franco y la dirección

•P ro feso r t i tu la r  U niversidad  S urco lom biana  F acu ltad  de E ducación D epartam ento  de Psicopedagogia.
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general de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo del Ministerio, asi 
como los comentarios de Claudio Grossman y Robert, Dinerstein, decano y 
profesor de American University

Es de interés de esta publicación resaltar afirmaciones tales como "una 
sociedad como la nuestra que aún no logra tramitar todos sus desencuentros 
por las vías institucionales del Estado de Derecho, donde la violencia y las 
distintas expresiones de justicia privada deambulan a la vista de nuestra 
retina, necesita como la que más de unos operadores del sistema jurídico 
que actúen como agentes de prevención de los conflictos, eficaces sacerdotes 
de justicia y del cambio social para lograr una profilaxis que reinstaure los 
valores de una convivencia racional, justa y equitativa" (op cit p 3)

En tales circunstancias las reflexiones se refieren a la calidad de la formación 
del abogado como asuntos neurálgicos a concertar alrededor del proyecto 
de nación que estamos construyendo, que influyen en las condiciones 
personales del abogado, su perfil profesional, sus compromisos sociales, 
los retos de las instituciones universitarias, los valores éticos de los 
profesores, su habilidad para convocar el consenso en torno al punto justo 
en la dinámica de cualquier conflicto, su acendrado respeto de lo ético y lo 
legal son asuntos íntimamente ligados a nivel de gobernabilidad del país, a 
la vibración del individuo, asi como a la reflexión de los ciudadanos

La sociedad y las universidades estamos en la obligación de ver más allá 
de un simple m ercado de servicios univers itarios  "La calidad de la 
educación jurídica es fúndamental para el desarrollo de nuestro país En 
las circunstancias, tal vez nuestra sociedad pueda seguir resistiendo los 
errores de cálculo del ingeniero en una obra pública, pero no la mala práctica 
profesional del abogado que antepone el conflicto a la transacción justa, 
que irrita heridas sociales pero no las cura En este caso se habla de la 
legitimidad misma del Estado de Derecho Orden o disolución, pareciera 
ser el desideratúm de los tiempos presentes" (op cit p 4)

"Entre 1994 y 1995 se habían creado en Colombia 18 facultades de derecho 
adicionales a las 38 existentes Un crecimiento del 50% en apenas año y 
medio.

Completa el país en la actualidad 56 escuelas de Derecho, colocándose con 
el mayor número de centros de formación de abogados en América Latina" 
(op. cit. p.6).
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Si esta cita la armonizamos dentro de los fenómenos de proliferación de 
instituciones con misteriosa calidad académica relacionada con la educación 
superior, no extrañaría que en pocos años se afirme (con datos sustentados), 
que entre la calle 15 sur y la calle 250 norte, que entre la carrera 3 oriente 
y la carrera 40, occidente, de Bogotá, haya mas universidades que en el 
mismo corazon de Europa

Existen en Colombia 78.000 abogados. 70 000 de los cuales gozan de tarjeta 
profesional, es decir, hoy en día tenemos 222 abogados por cada 100 000 
habitantes, mientras en Chile solo hay 63. en Ecuador 86, en Argentina 
152 y en Bolivia 93

El indicador se dispara en los proximos años pasando los umbrales de la 
lógica una vez empiecen a graduarse los egresados de las nuevas facultades 
que surgen por doquier

Según los expertos, el fenomeno planteado supone un aumento sustancial 
en los niveles de conflictividad por la generación artificial de servicios 
judiciales como mecanismo de conservación natural y de protección 
profesional, que hace de toda relación, un "pleito", amen de la pauperización 
del ejercicio que resquebrajara aun mas la imagen social del abogado, hasta 
espejos difusos

Preocupan los escenarios que el futuro depara al pais en el campo de la 
formación del derecho sin tocar por ironía los indicadores que se refieran 
a la proyección de la calidad de ciertos programas que brotan mas por el 
embrujo de las matriculas, que por la inversión en procesos académicos, 
que en más de un caso no pasan de estrechos espacios saturados de tiza y 
tableros, o de edificios encajonados en la mágica relación, metro cuadrado
- numero de matriculados bebiendo de la ilusión plena de ser abogados de 
un imaginario pleito, en un país de conflictos, sueños y esperanzas

Se encuentran conclusiones como las siguientes de la investigación de 
campo que merecen una reflexión de los actores de las carreras de derecho 
"Existe un menor grado de confianza en los entrevistados que han utilizado 
los servicios de un abogado, que entre quienes no lo han hecho, -los 
hombres confian menos que las mujeres-; los egresados entrevistados en 
las ciudades grandes confian menos en sus colegas, que en las ciudades 
intermedias, se confia menos en el abogado, que en cualquiera de los otros 
profesionales evaluados (Contador, ingeniero, médico); en el nivel social 
alto se confía menos que en los otros niveles..." (op cit ps 71, 72 y 73
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N F C íaS  A Pregunta 83 Base Estudiantes 5 8 7 /egresados 6 1 7 /docentes 
79) ciudadanos 1.587/. Sep 1995

De lo anterior se puede llegar a deducir que a un mayor servicio profesional 
de los abogados, mayor será el desprestigio entre los ciudadanos y no deja 
de ser interesante la paradoja que descubre al más alto nivel social con la 
mayor desconfianza hacia los abogados, en un estado de derecho, donde el 
poder es regulado por las mismas clases sociales altas

Es valioso el análisis de un segmento de los entrevistados que afirman 
"El ejercicio de la profesión de abogado está aumentando los costos de las 
transacciones y negociaciones de la sociedad, argumento referido al énfasis 
de la tesis del premio Nobel de Economia Coast sobre el impacto injusto, 
de la formación de ciertos profesionales para la sociedad en general (op 
c i t , p 85). "Algo asi. como el cumplimiento de la paradoja del injusto 
sentenciado a morir en la guillotina que debe ungir su propio cuello y 
dejar cortantante el fatidico instrumento que su cabeza degollara, asi mismo 
la sociedad debe propiciar los espacios y los instrumentos con los cuales 
después los titulados, agudizaran los conflictos sociales además de los 
desequilibrios económicos de los supuestos "defendidos" que financiaron 
con sus impuestos extraña formación

Curiosas las expresiones surgidas de la relación entre etica y éxito que 
sintetiza la postura de una quinta parte, de los egresados y docentes 
entrevistados en el estudio "En todas las profesiones hay buenos y malos 
pero entre los abogados casi todos son malos Entre los abogados la ética 
no llega ni a un 5%. El abogado tiene dos opciones ser pobre y honesto, o 
ser deshonesto y hacer plata Ahora no hay principios y el derecho no esta 
al servcio de la sociedad sino del abogado" (op cit p 29)

Conclusiones de la revisión por muestreo de los informes de 
las comisiones de observación nombradas por el ICFES para 
los programas de derecho.

Afirma el estudio: "Las visitas oficiales se limitan a una revisión superfi
cial del plan de desarrollo, el curriculum, el presupuesto, la hoja de vida 
de los docentes, la revisión de la planta física y las ayudas técnicas Las 
visitas son practicadas la mayoria de ellas por dos profesionales, vinculados 
a la docencia en otras facultades de derecho, en algunos casos aparecen 
respaldadas por tres profesionales
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Si bien algunos informes tienen un mayor grado de detalle se puede 
deducir que no permiten una evaluación confiable (op cit p 141)

Los autores de la investigación, ademas advierten "que la metodología 
utilizada por las Comisiones Visitadoras (en representación del ICFES), 
deja m ucho que desear, porque es difícil en solo tres días hacer un 
diagnóstico exhaustivo de una facultad de derecho Lo lógico seria que 
tales visitas pudieran revisar la parte financiera, presupuestal, académica, 
mediante percepción directa, ingresando a las clases, para identificar 
libremente la opinión de los e s t u d i a n t e s " (op cit p 143)

Cuando se comparan situaciones de hecho identificadas por los visitadores, 
con los re q u is i to s  que el IC FE S  ha a d o p ta d o  para  la c re a c ió n  y 
funcionamiento de los programas de derecho, es sorprendente que estos 
programas de nuevas facultades de derecho tengan permiso de seguir 
operando Bastaría una confrontación objetiva con algunos requisitos 
señalados por el ICFES para la creación y funcionamiento de programas 
de derecho para que un observador desprevenido, constatara que no se 
están cumpliendo" (Op cit, ps 141 y 142)

Propuestas surgidas para el abogado en el tiempo de la gente

Las propuestas están centradas sobre el ejercicio de la calidad en los 
programas de derecho a partir de seis dimensiones

La primera dimensión se refiere a la creación a partir de las universidades 
de un árbitro autoregulador, (Consejo Nacional de Derecho y Disciplinas 
Afines), que permita el desarrollo del proyecto de nación contenido en la 
Constitución Nacional de 1991, sobre esa base las facultades y programas 
de derecho y ciencias afines, en forma concertada elaboran sus propios 
proyectos de desarrollo institucional, académico y pedagógico, con la 
orientación y asesoría del Consejo Nacional de Derecho y Disciplinas 
Afines (ver gráfico), constituido por El Ministro de Justicia quien lo 
presidida y la delegación de un miembro, por cada uno de los siguientes 
organismos. Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte 
Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Nacional de Abogados, 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Privada Prestigiada, un Profesor y un Estudiante, 
de los programas de derecho de las universidades del país. Consejo Nacional 
de Educación Superior; y el ICFES. actuaria como secretaria técnica
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La segunda dimensión se relaciona con la concertación de los criterios de 
calidad que deben mantener la creación, seguimiento, autoevaluación, 
evaluac ión  de pares  académ icos  (si la un ivers idad  desea a c re d ita r  - 
voluntariamente sus programas de derecho), e inclusive la naturaleza de 
las pruebas de estado para sus egresados

La tercera dimensión sobre la necesidad que los profesores profesionales 
del derecho, y disciplinas afines manejen a través de equipos -en lo ideal 
interdisciplinarios- temas tales como la historia institucional del programa 
de derecho, el impacto social de sus egresados, las estrategias curriculares 
que se manejan y/o se manejaran, el proyecto institucional, académico y 
pedagógico, la misión del programa, las metas sociales comprometidas, 
los planes de capacitación de los distin tos estam entos universitarios 
relacionados con el programa, las lineas de investigación o tradición 
comprometidas, las publicaciones indexadas y no indexadas sobre el campo 
del derecho, la articulación institucional a bases de datos y redes nacionales 
e internacionales de información, el manejo y aprovechamiento de tales 
fuentes, los requisitos, las formas de ingreso, permanencia y prácticas 
académicas y sociales de estudiantes, docentes y personal administrativo, 
la calidad de formación, y los espacios de autoformación. las estrategias 
metodológicas, la remuneración, las formas de vinculación, promoción y 
categorías a las cuales estarán vinculadas sus docentes, el pénsum, la 
infraestructura institucional, los campos de practicas, de extensión, la 
calidad y pertinencia de los consultorios jurídicos, las casa de paz, la 
construcción de modelos alternativos de conciliación, la promoción del *■>- 
desarrollo social, la formación de jueces y fiscales, entre otros temas

La cuarta dimensión hace referencia a la búsqueda y consolidación de 
nuevos, necesarios y pertinentes campos del derecho que el siglo XXI 
requerirá  a nivel de especia lización  m aestría  y d o c to ra d o s  -para  ir 
corrigiendo esa inadecuada costumbre de llamar a todo profesional de 
pregrado con el apelativo de "doctor", sin serlo Se sugieren campos como 
el derecho internacional, el derecho aeroespacial. el derecho comparado, 
el derecho europeo, el derecho empresarial, el derecho internacional, el 
derecho de las organizaciones, el derecho latinoamericano, el derecho del 
petróleo, el derecho de mar, el derecho del bien estar, así como los más 
variados estudios legales avanzados

La quinta dimensión busca incorporar dentro de los procesos de calidad 
en el derecho de las instituciones de Educación Superior, la formación en 
las disciplinas afines al derecho, com o por ejemplo: los peritos, los 
secuestres y las personas vinculadas al sistema paralegal
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La sexta dimensión tiene que ver con la construcción de una estrategia 
pedagógica que viabilice la materialización del proyecto académico en los 
programas de derecho Sugiero sobre este campo el trabajo relacionado 
con los métodos y estrategias de auto-aprendizaje, para una carrera donde 
la lectura es una actividad permanente y reflexiva, esto implica la formación 
simultánea para la participación sustentada en los trabajos en equipo, que 
le permite a los estudiantes y profesores adquirir los dominios para abordar 
com o es tra teg ia  in teg rado ra  e investigativa el Sem inario Alemán - 
promovido por ASCUN-. considero fundamental profundizar sobre el 
análisis critico del derecho a través de la historia, el manejo humanistico 
de los contenidos normativos, la confrontacion de la teoria. con los trabajos 
de campo, asi como la evaluación de los fundamentos empiricos de las 
fuentes del derecho colombiano, y sobre todo  experticia en técnicas 
experimentales de solución de controversias, el análisis histórico de los 
estudios de casos, o sea a través de simulacros, o el montaje de obras de 
teatro que podrían confrontarse con el estudio de casos actuales del derecho; 
una de las modernas formas de abordar el derecho y sus ciencias afines 
tiene que ver con la busqueda de métodos alternativos en la solucion de 
conflictos que debe llevar en el mejor de los casos a que los estudiantes 
adquieran excelentes habilidades en la conciliación y negociación de 
conflictos Como campo de verificación práctica de las teorías se sugieren 
el trabajo sobre los siguientes escenarios consultorio juridicos. la práctica 
judicial, el servicio social, la investigación jurídica las casas de paz y las 
pasantías diferentes a la judicatura (Ver gráfica sobre una estrategia 
pedagógica)

El Estado debe ejercer siempre estrategias de inspección y vigilancia que 
le permitan garantizarle a la sociedad la formación personas comprometidas 
con el desarrollo de nuestra nación en temas tan vitales como la aplicación 
democrática de la justicia, la construcción de practicas de concertaron de 
conflictos y el ejercicio pleno del derecho
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La representación familiar 
como objeto de investigación 

sociológica
Por: N orber to  Insuastv  Plaza*

v.

1. La construcción del objeto de análisis

or mas adecuados que sean los instrum entos analiticos o 
experimentales que se empleen en una investigación, éstos 
r e s u l ta r ía n  in e f icace s  si p re v ia m e n te  no se c o n s t ru y e  

adecuadamente el objeto del análisis científico Esta construcción del objeto 
tiene entonces que ver. en primer lugar, con la selección de una problemática 
de investigación, entre una gama muy amplia de posibilidades temáticas y, 
en segundo lugar, con la delimitación de la problemática escogida a una 
area en donde se ubica el problema o los problemas específicos a investigar 
y que el equipo de investigadores considera relevante analizar, a través de 
la aplicación de una metodología determinada

No está por demás anotar que la correcta construcción del objeto a investigar 
implica, al menos, una elección consciente en el equipo investigador por 
el privilegio de una tematica. y. consecuentemente, por el desprivilegio de 
otras Pero puede suceder también que opte por el analisis de un objeto 
investigativo cualquiera, mas o menos en forma arbitraria, sin que en su 
selección y ubicación medie una reflexión acerca de la importancia social 
o científica de emprender dicho analisis

• P ro fe so r U n iv e rs id a d  S u rc o lo m b ia n a  D ire c to r  G e n e ra l de In v e s tig a c io n e s  de la U n iv e rs id a d  
Surco lom biana
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En cualquiera de los dos casos mencionados, ya sea que el objeto se tome 
más o menos arbitrariamente, o que por el contrario, medie un análisis para 
su adopción, podemos estar frente a investigaciones cuyos resultados pueden 
ofrecer positivos avances en el campo científico, puesto que la cientificidad 
no se determina por el grado de conciencia acerca del por qué se adopta o 
se rechaza cierta temática o cierto objeto de análisis, sino por la consistencia 
y lógica interna entre el objeto, teoría, método y técnicas incorporadas

De manera que un investigador puede realizar un buen trabajo con un objeto 
construido en términos más o menos arbitrarios, naturalmente si reúne los 
requisitos anteriores, y si sus resultados son originales o novedosos, puesto 
que, obviam ente , no se tra ta  de cons tru ir  ob je tos de investigción e 
incorporar teorías y métodos al análisis para tumbar puertas abiertas, o lo 
que es lo mismo, decir lo ya dicho Este tipo de investigaciones, (y no son 
muy raras en nuestro medio), tienen la desventaja de que a menudo ignoran 
la situación concreta del medio social en el cual se producen, la dirección 
y el sentido histórico de la sociedad particular en donde surgen, en cierta 
forma, las barreras estructurales y mentales que encasillan las posibilidades 
dinámicas creativas sociales, en otras palabras, las necesidades concretas 
del ser humano en su contexto histórico De otra parte, este tipo de 
investigaciones espontáneas, a veces coinciden con algún aspecto funda
mental tocante a la mejor comprensión de las relaciones sociales existentes 
en algún sector básico del sistema social, pero si esto sucede, naturalmente, 
se debe al azar, a puro "serendipiti", y ello porque el objeto de investigación 
se construyó arbitraria y espontáneamente Pero esto sería lo mejor que 
puede suceder así haya sido por simple obra de la casualidad. En cambio, 
podemos estar frente al caso de investigaciones a veces sofisticadas y 
excesivamente costosas, completamente inocuas y estériles desde el punto 
de vista de la reflexión teórica, como de la praxis. Parodiando a Durkheim, 
estos serían los tipos de quehaceres investigativos que le harían pensar 
que de nada vale una hora de sociología si ella no sirve para transformar la 
propia sociedad

Por ello, el ob je to  de investigación que nos proponem os constru ir  y 
delimitar, ubicado en el gran contexto de la temática familia, clásico en la 
reflexión filosófica, histórica y sociológica, pretende, en primer lugar, 
hacerse útil tanto a la reflexión teórica como a la incorporación de nuevas 
prácticas sociales, en la medida en que sirva de instrumento concientizador 
tanto para los propios actores constitutivos y gestores de la realidad fami
liar en Colombia, como para todos aquellos que se interesan en la adopción 
de políticas funcionales para una mejor expresión de la institución familiar
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como instrumento de humanización y desarrollo humano En este sentido, 
el objeto se contextualiza en la sociedad global de la cual es producto su 
análisis hace aumentar el conocimiento de aquella parcela de la realidad a 

' la cual el objeto se liga más directamente, es decir, se hace eficaz.

Ya es un lugar común en el quehacer investigativo anotar la importancia de 
tomar distancias de la ideologia, no entendida esta como programática de 
cualquier corriente o movimiento político, sino como toda prenoción, 
condicionadora y falseadora de la realidad observada tal como lo deseaba 
Francis Bacon, este ideal pragmatista y empirista se ha revelado utópico y 
también ideológico Si bien es cierto que el espíritu del descubrimiento 
científico es consciente de la importancia de tomar medidas metodológicas 
que disminuyan o atenúen la neblina ideológica, no es menos cierto que el 

» estado actual del conocimiento no puede pretender hacer ciencia totalmente 
desligada de ideologia

De ahi que el conocimiento fáctico, tanto en las ciencias de la naturaleza 
como en las ciencias de la cultura o humanas, aunque racional, siempre es 
esencialmente probable, esto es, siempre perfectible, entre otras cosas 
porque el estudio del hombre y del mundo es una empresa inagotable11’

Si a la falibilidad del resultado de las ciencias fácticas agregamos, entonces, 
la circunstancia de que los investigadores estamos inmersos en un ambiente 
de significaciones culturales, y abocados a la necesidad metodológica de 
hacer opciones teóricas para interpretar los fenómenos y los hechos sociales 
c o n s id e ra d o s  com o  ob je to s  de es tud io ,  la p re tensión  de desligarse  
totalmente de cualquier limitación ideológica resulta impracticable y sólo 
queda en sana actitud  investigativa, avanzar con humildad hacia la 
verificación de hipótesis siempre provisionales

Y es por ello que  en es ta  em presa  inagotab le  de desligam iento  de 
representaciones imaginarias del mundo y del hombre en el mundo, se 
hace avanzar la práctica científica por aparición de nuevas prácticas 
científicas superiores o mejor dotadas, capaces por si mismas de poner, en 
una segunda etapa, en tela de juicio, su propio discurso a través de un 
nuevo trabajo teórico conceptual el cual, al construir nuevos objetos o 
nuevos aspectos de objetos ya construidos, como es el caso que nos ocupa 
aquí de la tematica familia, puede hacer visible y comprensible nuevos

( l)P O P P E R , Karl B úsqueda sin térm ino  L n a  au to b io g rafía  in te lec tual. E d ito ria l Tecnos, M adrid , 1985.
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fenomenos, o aspectos esenciales de fenomenos ya viejos, inadecuadamente 
tratados

El purismo sociológico de Durkheim, su afán de objetividad, lo llevó a 
plantear la necesidad de "tratar los hechos sociales como si fueran co sas" (2). 
Según este postulado elevado a nivel de regla del método, Durkheim reclama 
para la sociología fundamentalmente dos requisitos en primer lugar, que 
su objeto sea específico, valga decir, que se distinga netamente de los objetos 
de las o tras ciencias, y en segundo lugar, siendo este el motivo más 
importante, que el objeto de la sociología, la relación entre los hechos 
sociales, puedan ser observados, analizados y explicados tal como se hace 
con los objetos de las ciencias naturales, es decir como si fueran cosas 
¿Para qué?, simplemente para luchar contra las desviaciones ideológicas en 
el conocimiento, que en el lenguaje Durkheimiano quiere decir ideas 
preconcebidas, ilusiones, juicios de valor, conocimiento vulgar, sentido 
común, etc., las cuales nos distorsionan o paralizan cuando se tratan de 
conocer cientificamente De ahí que sea necesario, escribe Durkheim, 
observar desde afuera los hechos sociales, descubrirlos, analizarlos y 
comprenderlos tal como se descubre, analiza y comprende los hechos físicos

Y este punto como reflexión epitemológica previa a cualquier investigación 
es fundamental Más aun, en tratándose de ciencias sociales, porque es la 
condición sine qua non para la construcción del objeto sociológico y la 
base misma del método

Afirmación sorprendente y que no se debe tomar a la ligera No se trata de 
matar la dinámica de los hechos sociales, siempre nuevos y contradictorios, 
reduciéndolos a una cosa para poder analizarlos objetivamente nada más 
contrario a la idea de Durkheim

Raymond Aron, analizando el simplismo con que se ha criticado esta regla 
central Durkheimiana y más concretamente el trabajo de Jules Monnerot, 
"Les Faits sociaux ne sont pas des choses" (3) escribe que precisamente 
"porque no sabemos, en el sentido científico de la palabra "saber", qué son 
los fenómenos sociales que nos rodean(...)  porque tenemos una idea 
imprecisa y confusa, importa considerar los hechos sociales como cosas(. ..). 
Como tenemos la ilusión de conocer las realidades sociales, importa que 
nos convenzam os de que no las conocem os inm ediatam ente  ( . . .)  Si

(2)D U R K H E 1M . Em ile Las reg las del m étodo so c io lóg ico  T rad  de A níbal Leal E d ito ria l La Pleyade. 
B uenos A ires. 1976

(3 )M O N N E R O T . Ju le s  Les F aits Sociaux  ne sont pas des choses E dito ria l. G a llim ard . París. 1946
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convenimos en afirmar que se llamara cosa a toda realidad que puede y 
deb e  o b s e rv a r s e  d e sd e  fu e ra  y cuya  n a tu ra le z a  no se c o n o c e  
inm ediatam ente, Durkheim tiene perfecta  razón para afirmar que es 
necesario observar los hechos sociales como si fueran cosas En cambio, 
si el termino implica que los hechos sociales no incluyen una interpretación 
diferente de la que es propia de los hechos naturales, o aun si sugiere que 
toda interpretación de la significación que los hombres atribuyen a los 
hechos debe ser desechada por la sociología, estamos en un error Por lo 
demás, una regla tal se opondría a la practica del propio Durkheim, pues 
en todos  sus libros ha p rocurado  aprehender el significado que los 
individuos o los grupos atribuyen a su modo de vivir, a sus creencias y a 
sus ritos Lo que llama com prender, es precisam ente aprehender el 
significado interno de los fenomenos sociales La interpretación moderada 
de la tesis de Durkheim. implica simplemente que este significado autentico 
no se da in m ed ia tam e n te ,  que debe  ser d e s c u b ie r to  o e la b o ra d o  
progresivamente" 4

Ahora bien, retomando la preocupación central que motiva esta reflexión, 
vale la pena recordar que la familia monogámica colombiana es un hecho 
social en el sentido Durkheimiano. en la medida en que tiene una realidad 
exterior a nuestras conciencias y. ademas, porque es un modo de ser, pensar 
y actuar colectivo, que tiene una naturaleza coercitiva en cuanto ejerce 
sobre el individuo una imposición exterior'' Es obvio que el hecho social 
familia monogámica ejerce, como hecho social, una presión o coercion sobre 
el individuo en el sentido de que pretender salirse u oponerse a este patrón 
de conducta colectiva, por ejemplo, constituyendo en nuestro medio un 
tipo de familia distinta como puede ser la poligamica. la poliándrica, la 
homosexual o la comunal, recibirá de inmediato un rechazo social directo
o indirecto que manifiesta su naturaleza coercitiva

Pero en esta tarea de construir el objeto, no basta solamente (dentro de la 
concepción durkeimiana) saber si primero se trata o no de un hecho so
cial, condición fundamental para poder hablar o no de sociología Ademas 
es indispensable saber si dicho hecho social es de naturaleza "normal" o 
"patológica", si se trata de un caso de "salud" o de "enfermedad social".

En este punto acerca de lo que "conviene" o "no conviene" al "paciente

(4 )A R O N . R avm ond Las etapas del pensam iento  soc io lóg ico  Tom o II E d ito rial S ig lo  XX. B uenos A ires. 
1976

(5 )A q u ¡ están  p resen tes los elem entos fundam en ta les considerados por D urkheim  para d efin ir cuándo 
estam os frente  a un hecho  soc ial C onfron tar al respec to  el cap ítu lo  prim ero  de las reg las del M étodo
Socio lóg ico

____________________________________________________________  U N IV ER SID A D  S U R C O LO M B IA N A  69



¡ V. (V/JI WCjVC/VU- L/C i;» r C üi iU / l t  Í L / / V C O

social", entre lo "normal" y lo "patológico", radica buena parte de su 
funcionalismo, en otras palabras, todo el sentido terapéutico y reformista 
de su sociologia

Para Durkheim, asi como el médico debe distinguir en el organismo humano 
entre la salud y la enfermedad, para preservar la salud previniendo o 
combatiendo los estados patológicos, igualmente el sociólogo debe conocer 
qué hechos sociales son normales en el organismo social y cuáles son 
patológicos, para mantenr los primeros, asi nos disgusten, y para justificar 
reformas sociales si se presentan casos patológicos

Sin embargo, el problema de todas maneras no es tan sencillo porque, lo 
que es salud para algunos puede ser un cáncer para otros La diagnosis se 
convierte entonces en una valoración política

Para Durkheim, un fenomeno es normal, tanto en el organismo biológico 
como en el organismo social, cuando aparece en forma estadísticamente 
generalizada Veamos asi "Todo fenómeno sociológico -como, por lo 
demás, todo fenomeno biológico- al mismo tiempo que continua siendo 
esencialmente el mismo, puede revestir formas diferentes según el caso 
Pero estas formas pueden clasificarse en dos clases Unas son generales 
para toda la especie, las hallamos, si no en todos los individuos, por lo 
menos en la mayoría de ellos, y si no se repiten de manera idéntica en 
todos los casos en que aparecen, y varían de un sujeto a otro, en todo caso 
estas variaciones se ajustan a limites bastante estrechos Otras, por el 
contrario, son excepcionales; no solo aparecen únicamente en la minoría, 
sino que allí donde se manifiestan ocurre con frecuencia que no duran 
toda la vida del individuo Son una excepción tanto en el tiempo como en 
el espacio Por lo tanto, estamos frente a variedades diferenciales de 
fenomenos, y es necesario designarlas con distintos términos Llamaremos 
normales a los hechos que exhiben las formas mas generales, y asignaremos 
a los restantes el nombre de morbido o patologico( . ) Se podra afirmar 
que el tipo normal se confunde con el tipo medio, y que todo distan- 
ciamiento respecto de este patrón de salud es un fenómeno m órb ido"<6).

Dentro de este criterio, lo que resulta normal o patológico para una especie 
animal difiere estructuralmente de la normalidad o la patología en otras 
especies "a nadie se le ha ocurrido afirmar que lo que es normal para un 
molusco lo es también para un vertebrado Cada especie tiene su propia

(6 )D U R K H E IM . Emile. op. cit. p 9 
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salud, porque cada una posee un tipo medio que le es propio y la salud de 
las especies mas bajas no es menor que la salud de las especies mas 
elevadas El mismo principio es aplicable a la sociologia, aunque a menudo 
se lo ignore. Es necesario renunciar a la costumbre, todavía muy difundida, 
que consiste en juzgar una institución, una practica o una máxima moral, 
como si fuesen malas o buenas en si y por sí mismas, para todos los tipos 
sociales indistintamente"í7).

Hoy en día se hablaría de "caracterizar" a una sociedad en tanto que "tipo 
social" d iferenciado De manera que si acep tam os con Durkheim la 
existencia de tipos sociales, o lo que es lo mismo de especies sociales, 
valga decir sociedades diferentes, es fácil poder concluir que lo que es 
bueno para una sociedad o cierto tipo de sociedades similares no lo es 
para las demas. Por lo tanto, el afirmar la existencia de sociedades 
cualitativamente diferentes, de hechos sociales caracteristicos a ciertas 
sociedades y no a otras, hace que la ilusión de la unidad del desarrollo 
historico, de soluciones globales y únicas para el ser humano carezca de 
sentido, al menos mientras persistan dichos tipos sociales sui generis

V *

1. La representación familiar.

Dentro de la concepción Durkheimiana, la familia unicelular colombiana, 
por ser un hecho social generalizado entre la población, independientemente 
de que como institución u organización nos guste o nos disguste, de que se 
crea o no en ella como solución para el "progreso", la 'educación , la 
"responsabilidad" o "el amor", es un fenomeno normal Durkheim agregaría 
que también lo es de salud social Esto quiere decir que la sociología 
terapéutica buscaría reforzarla a través del diagnóstico y analisis de todos 
aquellos factores exógenos y endógenos que la deterioran como estructura 
y, por lo tanto, en su función No es esa nuestra intención, no se trata de 
curar o de reconstruir instituciones u organizaciones sociales, sino de 
mostrar un aspecto de sus relaciones, de como, a partir de un sistema de 
relaciones es tab lecidas  a nivel de familia-familia, com o también de 
miembro a miembro y de familia a sociedad global, se va construyendo 
toda una cierta dimensión de la familia colombiana, con características 
propias, con una cierta especifidad, que nos permite hablar de hecho so
cial particular objeto de análisis sociológico El análisis propiam ente 
sociológico debe descubrir dicho tipo de relaciones sociales que la familia.

( 7 ) Ibid p. 12
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como organización, establece con el resto de elementos de la estructura 
social

Al mencionar la interacción Familia-Sociedad aludimos a las relaciones 
sociales establecidas entre la familia, como organización social, con aquellos 
otros elementos del Sistema Social, tales como las instituciones políticas, 
las organizaciones, y las clases sociales Tal como ha sido planteado por 
Alain Touraine al definir los componentes fundamentales del sistema 
social(,).

Debemos aclarar también que cuando hablamos de una familia típica 
colombiana como 'H echo  Social", con carácter coercitivo, no queremos 
decir que la familia monogámica unicelular colombiana sea homogénea 
Existen tipos psicosociales familiares a pesar de que participen de un 
mismos sustrato estructural y cultural Los trabajos de Virginia Gutiérrez 
de P ineda(9i afirman la existencia de una evolucion gradual de la familia en 
Colombia desde la conquista hasta nuestros días, a pesar de que esta se 
mantiene sin lograr romper su estructura básica de tipo tradicionalista Si 
se quiere podemos decir que hay estilos o maneras de vivir la monogamia 
tradicionalista en Colombia, en cuanto existen diferencias y desniveles 
étnicos, geográficos, economicos. sociales, de clases, de status, etc

De ahi que la representación familiar como objeto de investigación tenga 
una doble naturaleza Por un lado hace relación al hecho social familia en 
Colombia como realidad exterior, como objeto de conocimiento fáctico, 
como cosa que se impone al investigador desde afuera en cuanto no se 
puede modificar por un simple decreto de la voluntad según afirmaría 
Durkheim

Esta primera dimensión del objeto referida a lo que existe actualmente en 
Colombia como realidad o estructura familiar la vamos a denominar como 
R E F E R E N T E  de un obje to  más restring ido  que hem os denom inado 
"Sistemas de Representación de la Familia en Colombia"

Esquemáticamente el objeto construido se plantea asi

—  DIRECCION GENERAL DE IN ITSTIG AC IO N ES___________________________ _

(8 )T O U R A IN E . A lain  P roduction  de la Société E ditions du S eu il. P aris. 1973.

(9)G U T 1ER R E Z  DE PIN ED A . Virginia. La fam ilia en C olom bia Vol. 1. F acu ltad  de Sociología. U niversidad 
nac io n a l. B ogota, 1963.

N
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REFERENTE INTERNACION A LIZACION
DEL REFERENTE

Objeto Unidades a Objeto
En su sentido amplio investigar En su sentido estricto

Hecho social 
Familia en Colombia 
(Familia vivida)

Impacto
coercitivo

---------
Influencia

DIRECCION GENERAL DE INITSTIGACIONES --------------------------

El objeto en sentido amplio es la familia como hecho social A partir de 
este objeto amplio construimos analiticamente un objeto a investigar en 
sentido estricto, es decir la constelación de representaciones que en los 
sujetos investigados produce el hecho social familia dentro del cual dichas 
unidades a investigar se encuentran involucrados

Se supone, obviamente, que las unidades a investigar reciben un impacto 
equis, fundamentalmente de la familia de sus padres, que nosotros aquí 
hemos llamado familia vivida, en oposición a la familia por vivir, o la del 
eventual fu tu ro  m a trim onio  del en trev is tado  y que es te  em pieza a 
"representarse" desde antes como expectativa El termino "familia vivida" 
es sinónimo de "familia de orientación" tal como ha sido utilizado por 
Parsons (l0) y por Warnes y L u n r (11).

Decimos que el impacto principal proviene de la familia vivida Sin em
bargo. no pueden menospreciarse impactos paralelos de familais colaterales 
(de pariente, de amigos) como también el ejercido por la ideología religiosa, 
la ideo log ía  ed u ca tiv a  oficial, o s im plem ente , por to d o s  aque llos  
e s t e r e o t ip o s  de o p in ió n ,  c o n d u c ta s  c o le c t iv a s  m o d e rn iz a d o ra s ,  
"movimientos" de liberación femenina, medios de comunicación, literatura, 
arte, etc

(1 0 )  PARSONS. T alcott “l.a  es tructu ra  social de la fam ilia En la Fam ilia" Editorial Península. B arcelona. 
1972

(1 1 ) W ARNES. L W V LU N R. P S . Social life o fm o d ern  com m um ty. New H avcn. Vale L 'niversity Press. 
1941
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Por ejemplo: Sistemas de representación de
Jóvenes de la familia en Colombia
18 a 23 años (Familia por vivir)
Interesados
en constituir De tipo A I

—  o una familia De tipo B V  constelación de 
De upo C 1  representaciones 
Otros
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Es esta impactacion múltiple la que. según nuestro juicio, moldea toda una 
constelación de representaciones de familia conceptual síntesis, que incluso 
podríamos hacer sinonimo de punto de vista tando del ser social familiar 
imperante en la sociedad, como también del "deber ser ideal" sentido como 
necesidad y, por qué no, como utopia

El referente, entonces, impacta coercitivamente, dada su naturaleza de hecho 
social, a las unidades a investigar A su vez las Unidades a Investigar, al 
internalizar el Referente, a través de diferentes posibles Sistemas de 
representación , se vuelven con tra  él ejerciendo una influencia Esta 
influencia de los sistemas de representación sobre la familia en Colombia 
pueden adoptar varias formas a saber

De convalidación (reforzamiento)
De rechazo
De aceptación (por convicción o por costumbre acrítica)
De indiferencia 
De reforma 
De cambio 
Otras

Ahora bien, como todo fenomeno social de caracter estable se configura a 
través de la existencia de reglas constitutivas y normativas'125, que por por 
asi decir soportan el fenomeno como su base estructural cultural, es de 
esperar que los sistem as de represen tación  de "convalidación" y de 
"aceptación" (sea esta ultima por convicción o por costumbre acrítica) 
van a convalidar consciente o inconscientemente las reglas constitutivas y 
normativas aceptadas por consenso

Igualmente, también es de esperar que los sistemas de representación de 
"rechazo", de "reforma" y de "cambio" van a entrar en conflicto con el tipo 
de reglas constitutivas y normativas pertinentes al hecho social familia en 
Colombia

(1 2 )  L as reg las norm ativas hablan  de la m anera  com o se asum e socialm ente el fenom eno E llas hacen
referencia  al consenso, a los m andatos sociales. Para el caso de la fam ilia en C olom bia , e jem plo  de 
reg las norm ativas podrían  ser El d isponer de trabajo  por parte  de uno de los cónyuges, norm alm ente 
el esposo: el tener un lugar de hab itac ión  p rop io  al nuevo m atrim onio : el que ex is ta  un nov iazgo  
prev io : el co n traer nupcias re lig iosam ente ; que los cónyuges pertenezcan  a un m ism o es tra to  o 
nivel soc ia l, que el hom bre no ocupe los o fic io s dom ésticos V ia m ujer no trab a je , que los esposos 
no v ivan en casa de los padres, que la pare ja  no sea m terrac ia l o in te re tm ca . etc.

En cam bio , las reg las co n stitu tiv as hacen refe rencia  a los elem entos "sine qua  non" del fenóm eno. 
M uchas están  basadas en crite rio s m orales, é ticos, re lig iosos, etc En este caso , por ejem plo, el que 
la unión sea h e terosexua l, o no sea incestuosa  o tip o  com una o prom iscua, etc
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Un segundo esquema visualizaría nuestra perspectiva análitica así:

Tipos de 
Representación

Convalidación
Aceptación

Rechazo
Reforma
Cambio

Categorías

Afianzamiento

[ Indiferencia j  ̂No polarizado ) Alternativas

\

( Contestataria )

UTOPICAS

REALISTAS



LoS„ SIStemaS de rePresentac'ón que hipotéticamente hemos denominado 
de indiferencia", sirven objetivamente a la convalidación de las reglas 
norm ativas y constitu tivas  ex isten tes  por consenso  A doptando una 
expresión del lenguaje político, estos serian sistemas de representación 
no alineados , o mejor, "no polarizados" a uno u otro lado del eje central 

referente familia monogámica tradicionalista en Colombia Sin embargo, 
esta forma de sistema de representación puede teóricamente evolucionar 
hacia cualquiera de las otras formas antitéticas según el tipo de influencia 
recibida

Una nueva hipótesis surge entonces de las hipótesis anteriores los sistemas 
de representación de "rechazo", de "reform a", de "cambio" y eventualmente 
de indiferencia pueden, por su propia naturaleza contestataria, ofrecer 
Alternativas al Referente como familia tradicional de orientación La 
busqueda de este tipo de alternativas en las unidades a investigar que 
exhiban sistemas de representación de tipo contestario, se expresará 
obviamente en el tipo de familia como expectativa o por vivir que los 
jóvenes quisieran constituir Ahora bien, según sea la forma como se 
resuelva la contrad icción  entre la familia por vivir, p ropues ta  com o 
alternativa, y las reglas constitu tivas  y norm ativas im perantes en la 
sociedad, podríamos considerar casos de alternativas utópicas o realistas 
entre los jóvenes en edad e intención de contraer un compromiso para la 
constitución de una familia como proyecto de vida

' ' ' ^iM \cx.\.tutn Kjc.NtLML UtL INVESTIGACIONES
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Hacia una tipología de las 
organizaciones comunitarias 

en Colombia

Por: Ana Orsidis Orozco Rojas'

a tipología es el método basado en la construcción de tipos 
(clasificaciones) mediante la selección de ciertos criterios, cuyas 
referencias empíricas pueden señalarse en la realidad

El propósito primordial de la tipología es el de contribuir a explicar por que 
las cosas son como son u ocurren, ó en otras palabras, contribuir a 
promocionar la construcción teórica0 '.

Según P Woodsí:), los modelos y las tipologías son ante todo formas de 
descripción En sí mismos, pueden contribuir a la comprensión de un campo 
de actividad social, pues son una forma especial de descripción, que requiere 
depuración de grandes cantidades de material, análisis y abstracción

Al tratar el problema de las clasificaciones se considera el agrupamiento 
en las categorias sistemáticas que permiten una visión más adecuada y 
científica de la realidad multiforme, reduciendo la multiplicidad individual 
a la unidad general del tipo, fúndada en los elementos comunes de los

* M agister en E ducación  y D esarro llo  C om unitario . A sistente D irección G enera l de investigac iones 
U niversidad  Surcolom biana

(1 )W O O D S . P. A nálisis En: La E scuela  por dentro. La E tnografía  en la Investigación  E ducativa. En: 
Proceso  de C onstrucción  T eórica, m étodos y técn icas en la investigac ión  social M ódulo  2. U nidad  2. 
A rea de Investigación  P ostgrado CIN D E, M a n u a le s , 1990. p. 24

(2 )Ib id . p. 24
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casos particu la res  Los tipos rep resen tan  una genera lizac ión  de las 
caracteristicas estructurales que distinguen a cada uno de los objetos

El trabajo investigativo se torna difícil sobre todo cuando se trata de 
establecer clasificaciones y determinar tipos en el ámbito social La dinámica 
de la sociedad dificulta determinar con acierto el elemento común a los 
sujetos y objetos de un mismo grupo que sirve, al mismo tiempo, como 
criterio diferenciador para poder distinguir un grupo de otro, es decir un 
tipo de otro

Es por ello que Alejo Vargas argumenta el valor didáctico - analítico de 
cualquier tipología, en la medida en que la complejidad de cualquier realidad 
hace que los tipos planteados no se encuentren en el mismo nivel de 
especialización y pureza La realidad social no se presenta fraccionada, sino 
que es una totalidad en la que lo económico, lo politico. lo social, lo cultural 
y lo ambiental se encuentran articulados y mutuamente condicionados por 
las organizaciones, como expresivas que son las prácticas colectivas de los 
sujetos sociales, igualmente están atravesadas por todas estas dimensiones, 
asi el objetivo especifico de sus preocupaciones sea un campo en particular

Por eso, cuando Carlos Marx dividió la sociedad en clases, fue claro en 
afirmar que la clasificación no se presentaba en toda su pureza, pues existen 
estratos intermedios que se acercan a las clases establecidas

Cada investigador diseña los modelos o tipologías en fúnción de algunos 
criterios escogidos por el mismo A partir de un marco teórico descubre 
las categorías, conceptos y principios que confeccionan únicamente su 
tipología Otras tipologías son resultados de varios estudios de investigación 
realizados por otros investigadores

En el siglo IV antes de Cristo, Platón hace la primera gran estratificación 
de la sociedad al idear el Estado Perfecto En la cupula los reyes filósofos 
que tienen alma de oro y la fuente de su poder proviene de su intelecto, los 
militares instituidos exclusivamente para defender la soberanía nacional, 
tienen alma de plata y se halla en el pecho, y el pueblo que se encarga de 
todo lo material, tiene alma de bronce y su fuerza reside en el estomago 
Para que haya justicia es necesario que cada uno cumpla el papel que le 
ha sido asignado de lo contrario, subvierte el orden

------------------------------------------DIRECCION GENERAL DE  /.VI "ESTIGACIONES____________________________

(3) VARGAS V ELASQUEZ. Alejo. Las form as asociativas de tipo productivo  en la econom ia cam pesina 
colom biana. En: Participación social, planeación v desarrollo regional. Santafé de Bogota 1994. p. 94
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En el renacimiento, Renato Descartes, dividió a la humanidad en dos grandes 
sectores: los que piensan o poseedores de la verdad y de la ciencia, y en los 
que no piensan.

Carlos Marx presenta la tipología de las clases de la sociedad moderna 
basada en el regimen capitalista de producción: los propietarios de simple 
fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los propietarios de tierras, 
cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la ganancia y la renta 
del sue lo , es decir ,  los o b re ro s  a sa la r iad o s ,  los cap i ta l is ta s  y los 
terratenientes, forman las tres grandes clases sociales

Alejo Vargasl4), desarrolló la tipología de formas asociativas en el mundo 
campesino y las clasificó en cuatro grandes grupos políticas, gremiales, 
sociales o comunitarias y económicas o productivas

Luis Alberto Restrepo M., adopta  la perspectiva propuesta por Alain 
Touraine para elaborar la tipología de los movimientos sociales en Colom
bia A partir del tipo de oposición los clasifica en Los movimientos sociales 
de clase, los movimientos urbanos y los movimientos culturales Establece 
otras dos clasificaciones mas generales una entre movimientos sociales 
nuevos y trad ic iona les ,  y o tra  en tre  m ovim ientos  re iv ind ica tivos  y 
propositivos

Los movimientos sociales de clase se derivan de la tensión clásica entre 
propietarios y trabajadores Se trata del movimiento obrero y del campesino 
En A m érica  Latina surgen en el siglo XX, en to rno  al p roceso  de 
industr ia lizac ión  y a la pene trac ión  cap ita l is ta  en el cam po. E s tos  
m o v im ie n to s  c o n tr ib u y en  d ec is iv am e n te  al lo g ro  de las re fo rm a s  
democráticas introducidas por el Presidente López Pumarejo, a mediados 
de los años treinta Mas tarde se vieron debilitados por la división de 
partidos y la violencia

Los movimientos urbanos, llamados también en Colombia, movimientos 
cívicos, nacen de la oposición general entre ciudadano y Estado Involucran 
a sec to re s  exclu idos  y asa la r iados ,  a capas  m edias (co m erc ian tes ,  
transportadores, amas de casa) e incluso a las mismas autoridades locales 
Llevan implícita la exigencia mas general de una ampliación democrática 
de los servicios del Estado Con la actual crisis del Estado y la reducción de 
los subsidios en los servicios públicos, los movimientos urbanos tienden a 
fortalecerse.

(4 )  Ibid p 96

DIRECCION UtMiLHAL U t  IHVtLbl ¡uistL¿ - -------- ■
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Los movimientos culturales Sus raices son de las oposiciones afianzadas 
en la cultura y los valores imperantes Ecologistas, mujeres, indígenas, 
jóvenes, etc., buscan liberarse de los arquetipos y valores impuestos por la 
cultura dominante, gracias a los cuales la sociedad garantiza las formas de 
subordinación específicas de la ¿poca Cada uno de estos movimientos se 
considera independiente de los demás, pero entre todos hay un hilo con
ductor y una convergencia fundamental Todos implican una crítica a la 
dominación de la sociedad sobre la naturaleza, establecida por la racionalidad 
moderna Frente al totalitarismo de la razón instrumental, los nuevos 
movimientos reivindican los derechos de la naturaleza tanto exterior al 
hombre como interna y constitutiva del mismo

Movimientos tradicionales Son los antiguos que han servido de aparatos 
sociales de fachada de los partidos políticos tanto tradicionales, como de 
izquierda Son tradicionales los movimientos de clase, obrero y campesino.
Para los partidos tradicionales estos movimientos han sido clientelas 
electorales organizadas, mientras que para las agrupaciones políticas de la 
izquierda han sido canales de reclutamiento político, espacios de lucha de 
sus cuadros, clientelas electorales, insurreccionales o militares Este tipo 
de vínculos se está debilitando rápidamente ante la creciente falta de 
credibilidad de los partidos políticos de todos los cortes, generando como 
resultado debilitamiento en la organización social

Los Movimientos Sociales Nuevos, denominados urbanos y culturales se 
distinguen de los anteriores por su autonomía frente a todos los partidos **' 
políticos y organizaciones similares Su novedad no es cronológica sino 
cualitativa El movimiento se concentra en la identificación, promoción y 
defensa de los intereses específicos del sector de población al que convoca 
Al no es ta r  bajo el m undo de élites políticas ex ternas ,  los nuevos 
movimientos sociales tienen con frecuencia formas de organización menos 
autoritarias y democráticas

Movimientos reivindicativos y propositivos Desde los años ochenta las 
crecientes dificultades económicas han estimulado la creación de numerosas 
microempresas, vinculadas a proyectos de desarrollo cultural, de promoción 
de la mujer, de educación para la ciudadanía, etc A diferencia de los 
movimientos sociales reivindicativos. estas formas de acción colectiva 
tienden más hacia la organización estable y el propio desarrollo que hacia 
la confron tac ión , la lucha y la reivindicación; prefieren  la acción y 
autoprom oción que la presencia visible en el gran teatro de las luchas 
sociales contra el poder del capital o del Estado Se trata de asociaciones

—  " U/KULLIUN UtMLKAL DE INVESTIGACIONES ___________________________
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creadoras de alternativas concretas Aunque son incipientes, pueden ser 
importantes actores de los procesos de renovación democrática La enorme 
proliferación de estos grupos nos permite hablar, en cierto modo, de un 
verdadero movimiento social, aunque su orientación tan centrada en el éxito 
economico particular hace muy difícil cualquier forma de acción compartida

En resumen, la tipologia permite delimitar con claridad distintos tipos de 
formas asociativas que no son puras y que por tanto son flexibles de plantear 
A cada tipología le corresponde un marco teórico único, cuyo soporte teorico 
tiene origen en los conceptos y teorias y/o en los estudios realizados por 
otros investigadores Proponer una tipología implica entonces definir algún 
criterio en función de categorias que permitan abstraer de lo particular 
aquello que es general a un tipo o grupo de sujetos/objetos El referente 
empírico tendrá que ser observable Sólo asi. se pueden establecer las 
diferencias entre grupos y dar cuenta de la realidad

Para el diseño de la Tipologia de las organizaciones Comunitarias en 
Colom bia se tiene com o criterio  básico el articulo  103 de la nueva 
Constitución Politica, el cual sintetiza en su segundo inciso la participación 
comunitaria en sus distintos niveles (concertación. control, vigilancia, 
decisión e iniciativa)

Las organizaciones comunitarias deben adherirse intimamente a través de 
programas a la Constitución Politica para que puedan cumplir su rol so
cial Son muchos los artículos constitucionales que consagran deberes y 
d e re c h o s  que fav o recen  el fo r ta lec im ien to  y c o n so lid ac ió n  de las 
organizaciones comunitarias Pero fundamentalmente el 103, 318 y 339 
con mayor precisión permiten este planteamiento Sin embargo, los tipos 
que se den no serán absolutos o especializados Como dice Alejo Vargas, 
la realidad social no se encuentra fraccionada y las organizaciones como 
expresivas que son de las prácticas colectivas están condicionadas por 
diferentes factores asi el objetivo de su creación sea particular

De otra parte, la participación como paradigma del desarrollo comunitario 
y estrategia para lograr el bienestar de las personas, es un acto complejo y 
com o tal no se puede descom poner exactam ente Las organizaciones 
comunitarias pueden ser entes de concertacion y decisión al mismo tiempo 
que son de consulta e información, ó entes de gestión y decisión al tiempo 
que son de fiscalización Es decir, son distintos niveles de participación que 
pueden ejercer simultáneamente un mismo grupo de actores sociales en un 
mismo escenario.

___________________________ DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES .
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La tipología es una ayuda importante para que las organizaciones orienten 
su acción y suscriban sus programas y proyectos dentro de lo consagrado 
en la Nueva Constitución

D esde lo an te r io rm en te  dicho, una tipo log ía  de las o rgan izac iones  
comunitarias en Colombia, a partir de la Nueva Constitución Política, será 
la siguiente (ver tabla)

* Las organizaciones de concertación. son aquellas cuyo interés funda
mental es el consenso, el acuerdo ínter y extracomunitario para que la 
com unidad y el Estado negocien la resolución de sus necesidades 
basicas ¿Que problemas hay para resolver9 ¿Cuales son prioritarios? 
¿Q uiénes van a intervenir en la so lucion9 ¿C uando9 y ¿Con que 
recursos9 Son las preguntas que frecuentemente se deben plantear en 
los procesos de concertacion los lideres, asociados y representantes de 
las organizaciones y también los funcionarios gubernamentales

* Organizaciones de Control y Vigilancia. Su preocupación central es 
velar por el cumplimiento y calidad de los planes y programas de su 
Ínteres No solo fiscalizan la ejecución de los recursos públicos sino 
también el empleo racional La evaluación de los planes y proyectos 
realizados conjuntamente por la comunidad y el Estado, se convierte en 
otro punto de atención de este tipo de organización

* Organizaciones de Gestión Buscan que sus intereses grupales sean 
satisfechos, mediante la consecusion de diferentes recursos A través 
de proyectos de desarrollo comunitario tramitan con OGs y ONGs 
recursos para el financiamiento y construcción de obras comunitarias y 
capacitación técnica

* Organizaciones de Decisión. Su ínteres es actuar decididamente en 
representación de la comunidad Están presentes en todas aquellas 
instancias publicas donde se tomen decisiones de su propio Ínteres. Están 
al tanto de las leyes y normas que las habilita para intervenir eficazmente 
en los programas y presupuesto de bienestar social

* Organizaciones de iniciativa. Proponen soluciones y salidas a los 
problemas de una determinada comunidad Están atentas de participar 
en los proyectos y programas del gobierno y capacitar a la comunidad
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES

TIPOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
EN COLOMBIA

TIPOS OBJETIV OS PROGRAM AS ACTORES

CONCF.RTACION Lograr consenso * Planes de desarrollo 
municipal

• Consejo Nacional de 
Planeación

* O rganizaciones 
de base

• El G obierno

CONTROL Y 
VIGILANCIA

Exigir
cumplimiento y 
calidad

• Programas y proyectos de 
Inversión pública (Educación, 
Vivienda y Salud)

• Plan Nacional de Desarrollo 
Económico. Social y de Obras 
Públicas

• Programas de Seguridad 
Social (Donaciones)

• Medios de 
com unicación

* La iglesia

GESTION Conseguir
recursos

• Programas de Educación 
(erradicación del 
analfabetismo).

• Salud y seguridad social 
integral

• Subsidio alimentario
• Saneamiento ambiental
• Planes de vivienda de interés 

social
• Recreación
• C réditos
• Comunicación
• Asistencia técnica y 

empresarial
• Investigación y Transferencia 

Tecnológica

• Representantes 
del sector 
Económ ico. 
Social, 
Ecológico. 
Comunitario y 
C ultural

•  D irigentes 
políticos

• Instituciones 
Educativas. 
Universidades 
Públicas y 
Privadas

• Los Socios

• La comunidad

• La familia

DECISION Actuar en
consecuencia
con

• Programas de trascendencia 
nacional

• Consulta popular
• Empresas de servicios 

públicos
• Programas de Preservación 

del ambiente
• Construcción de obras
• Plan de inversión y 

presupuesto municipal
• Gasto publico social

INICIATIVA 

■----------------------------------

Proponer ideas, 
sugerencias

• Proyectos del gobierno.
•  Plan Municipal de Desarrollo 

Económico y Social de 
Inversiones Públicas.

• Programas de cooperación e 
integración

• Desarrollo Empresarial
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Aproximaciones del factor de 
fricción obtenidas por solución 

numérica de la ecuación 
de Colebrook

r«-
Por: H e rn a n d o  Ram írez Plazas*

ara d ise ñ o s  p re l im in a re s  de g a s o d u c to s  y e s tu d io s  de 
optimizacion. las proximaciones explícitas del factor de fricción 
obtenidas por solución numérica de la ecuación de Colebrook, 
son más exactas y más fáciles de usar que las ecuaciones 

comúnmente utilizadas para el cálculo directo de f, las cuales no requieren 
solución por ensayo y error La mejor de todas las aproximaciones es la 
Ecuación de Serghides

La ecuación (1) es la forma mas general que se aplica al flujo de gas natural 
por tubería horizontal

C ( Tb/Pb) ( P P ,: )0 5 d2i
,h  — (1)

( f  rg T.Z.L.) 0 5

donde

qh=
P=
T=
d=

Flujo de gas por tubería horizontal, pie3 standard por día 
Presión, Lpca (Subindice b = Presión base) 
Temperatura, R (Subíndice b = Temperatura base) 
Diámetro de la tuberia, pulgada
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L= Longitud de la tubería, milla
C= 77,54 (constante especifica para las unidades usadas) 
f= Factor de fricción de M oody
Z= Factor de compresibilidad (adimensional. valor promedio) 
rg= Gravedad especifica (adimensional)

En ella, el factor de fricción de Moody ( 0  es una función considerablemente 
no linea l del Número de Reynolds (N Re) y de la rugosidad relativa (e/D), 
que debe ser leído de una gráfica o determinado iterativamente de la ecuación
(2) conocida con e l nom bre de ecuación  de Colebrook.

donde e es la rugosidad absoluta de la tubería (pie), D, es el diámetro 
interno de la tubería (pie), y NRc el numero de Reynolds (adimensional)

En la ecuación (3), u¿, es la viscosidad del gas (valor promedio) y además, 
el NRc es función de qh

Conviene aclarar que la ecuación de Colebrook es la base para predecir el 
factor de fricción para flujo de fluidos por tubería, pero no se puede re
solver directamente porque f  aparece en ambos lados de la ecuación (2) 
La solución se obtiene aplicando una técnica de ensayo y  error Ahora 
bien, si se quiere obtener directamente el valor del factor de fricción, se 
debe utilizar una ecuación aproximada que sea explícita en f, logrando de 
esta manera simplificar la solución de la ecuación (1).

Recordemos que el factor de fricción es una de las variables que más influye 
en la exactitud con que se estime el flujo de gas natural a través de tuberías 
horizontales En este sentido, resultan particularmente importantes las 
ecuaciones aproximadas para el calculo directo de f, y dentro de este grupo, 
las que están  basadas  en la so lu c ió n  n u m é r ic a  de la ec u a c ió n  de  
Colebrook, las cuales parecen ser más exactas que cualesquiera de las 
otras aproximaciones publicadas (Moody, Wood, Jain, Churchill y Chen). 
Sin embargo, la exactitud mejora con el número de constantes (A, A y B; 
A, B y C) para las cuatro ecuaciones más ampliamente conocidas de la 
serie de soluciones numéricas de Colebrook (Vease Cuadro No 1)
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El factor de fricción de M oody

v' Durante el flujo de gas natural por tuberías siempre resulta que alguna parte 
de la energía mecánica es convertida en calor Esta Energía Perdida  se 
debe a irreversibilidades de la corriente fluyente, las cuales consisten 
principalmente en pérdidas por fr ic c ió n  (por efectos viscosos y por causa 
de la rugosidad de la pared interna de la tubería).

Con excepción del flujo completamente lam inar, la energía perdida en 
sistemas reales no puede ser predicha teóricamente, por el contrario, debe 
ser determinada a partir de experimentos y luego correlacionada como una 
función de las variables de flujo Las pérdidas por fr icc ió n  son generalmente 

s, calculadas usando un fa c to r  de fr ic c ió n , f, que por análisis dimensional se 
ha encontrado que depende del número de Reynolds (NRe) y de la rugosidad 
relativa (e/D)

La base teórica para la ecuación general de flujo de gas natural por tubería 
es la ley de la "Conservación de la Energía" Luego, aplicando relaciones 
te rm odinám icas  para la energía interna, la entalpia  y la en trop ía  es 
modificada a la forma de gradiente de presión ( a  P/ a . L).

El flujo horizontal, la energía perdida o caida de presión total es causada 
únicamente por cambios en energía cinética y por pérdida por fricción, 
asi:

________ U iH ñ L f S iU f l  U tL lxtU V ll. u c . //v v n.o i  — — — ■—

El factor de fricción de Fanning, f, se define como la razón del esfuerzo de 
corte de pared (tw) a la energía cinética por unidad de volumen (DEN v;/ 
2gc), es decir

Esfuerzo de corte de pared
f =  ---------------------------------- ---------------------------

Energía cinética por unidad de volumen

tw
f  = ---------------------- (4)

DEN v72gc
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El número de Reynolds (Nke) es la razón de las fúerzas del momento del 
fluido a las fuerzas de corte  viscoso, y se usa como parám etro  para 
diferenciar el flujo lam inar  del turbulento Generalmente se acepta que el 
cambio de flujo laminar a turbulento ocurre a un NRc de 2100 para flujo en 
tuberia Para propósitos prácticos de flujo de gas natural, el N ke se calcula 
por medio de la ec (3)

Rugosidad Relativa (e/D)

Normalmente, la pared interna de una tuberia no es lisa sino rugosa La 
rugosidad es fúncion del material de la tubería, del método de fabricación 
y del ambiente al cual han sido expuestas La rugosidad absoluta  (e) de la 
pared interna de una tubería es definida como la altura saliente promedia 
de granos de arena, estrechamente empacada y uniformemente distribuida, 
que podría dar el mismo comportamiento del gradiente de presión que la 
pared de una tuberia real

El análisis dimensional sugiere que el efecto de la rugosidad no se da en 
unidades absolutas sino en forma relativa al diámetro interno de la tubería, 
es decir, en términos de rugosidad relativa  (e/D) Esta se define como la 
razón entre la rugosidad absoluta y el diámetro interno de la tuberia, ambos 
expresados en las mismas unidades (cantidad adimensional)

RUGOSIDAD RELATIVA =
Rugosidad Absoluta

Diametro Interno

e (pie) E (pulg)
RUGOSIDAD RELATIVA = ------------- ---------------  (9)

D (pie) d (pulg)

La rugosidad absoluta no es una propiedad medible para una tuberia La 
manera de evaluarla es comparando los gradientes de presión obtenidos a
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partir de la tubería en estudio con los de una tubería que ha sido recubierta 
internamente con arena

Si no existe ninguna información disponible sobre rugosidad absoluta, un 
valor de E= 0 0006 pulg es recomendado para gasoductos

La ecuación de Colebrook

Corresponde a la Ecuación (2) y es la referencia para el desarrollo de 
ecuaciones aproximadas para el calculo directo del factor de fricción de 
Moody

'orno se anoto anteriormente, la ecuación de Colebrook es im plícita  en f ,  
y por tanto, requiere de una so lución  num érica. Además, qh depende de f 
según la ecuación (1), y al mismo tiempo, f  depende de qh como lo muestran 
las ecuaciones (2) y (3)

En efecto, resulta practico disponer de una aproxim ación  de la Ecuación 
de Colebrook que de lugar a una so lución  analítica  de f, lo cual simplifica 
considerablem ente la solucion de la ec (1) Aquí lo im portante es la 
exactitud de la aproximación desarrollada para el cálculo de f

Soluciones numéricas de la ecuación de 
Colebrook

Son aproximaciones explícitas a la solución de la ecuación del factor de 
fricción de Colebrook (ecuación 2). las cuales tiene diferentes intervalos 
de aplicabilidad, como se muestra en el cuadro No 1 Estas soluciones 
aproximadas se diferencian en el numero de constantes y en la formula 
que se utiliza para combinar estas constantes Nótese que la expresión que 
se usa para calcular las constantes, generalmente es una aproximación de 
la ecuación de Colebrook

Del cuadro No I se observa que la ecuación Je  Serghides  de tres constantes 
(A, B y C) es la mas exacta de todas las ecuaciones explícitas del factor de 
fricción, con una desviación máxima, con respecto a la solución numérica 
de la ecuación (2), de 0.0023% y con una desviación prom edio  de 0 0002% 
(cien o mas veces mas pequeñas que las otras aproximaciones publicadas).
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CUADRO No. 1

Exactitud de las aproximaciones explícitas de la ecuación del tactor de fricción 
de Colebrook, obtenidas por soluciones numéricas ______
-------------------- ------------------------ -------  %  DESVIACION

AUTOR VALIDEZ EC ECUACION APROXIMADA a BSO LITA

No DEL FACTOR DE FRICCION promedio máximo

4000<N <10*/.igrang

Sylvester

T.K Serghide!

Cualquier e D
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NOTA El % de desviación absoluta (.% DA), es el valor de la diferencia 
fraccional entre el factor de fricción obtenido a partir de la ecuación 
aproximada y la solución numérica de la ecuación de Colebrook, multiplicada

%  DA = [ { ( f a - 0 / f  }* 100]

donde f e s  el factor de fricción de Colebrook calculado numéricamente, y 
fa es la aproximación

La ecuación del factor de fricción de Serghides

La ecuación (13) del cuadro 1 se identifica como la ecuación de Serghides
de tres constantes para el cálculo del factor de fricción Fue derivada
m ediante  la aplicac ión  de la técnica  de convergenc ia  ace lerada  de
Steffenson para una so lución num érica i te ra tiva  de la ecuación  de 
Colebrook

Las constantes A, B y C de la ecuación de Serghides son expresiones 
aproximadas de la ecuación (2), las cuales se determinan mediante tres 
iteraciones por el m étodo de sustitución directa Adicionalmente, la 
ecuación (13) combina las tres constantes de acuerdo con la fórmula de 
Steffenson, así:

por 100

(13)

A= -2 0 log (13a)

C= -2.0 log (13c)
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Conclusión

La ecuación de Serghides de tres constantes (ecuación 13) se recomienda 
para usarse en cálculos computacionales de f  Una versión más sencilla es 
la ecuación (12), pues sólo tiene dos constantes ( A y B ) y es muy aproximada 
pero mas fácil de usar en cálculos manuales de f  La ecuación (12) también 
fue obtenida mediante aplicación de la tecnica de StefTenson a una solucion 
numérica de la ecuación (2)
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Cómo se produce la energía 
que nos llega del sol?

•*/

Por: Juan Manuel Perea Espitia*
Y  6

sta es una de las preguntas sobre el comportamiento de la 
naturaleza que durante varios Siglos cautivó la mente de los 
científicos Veamos por qué y cuál es la respuesta que hoy 

aceptan los científicos
T

La tierra se desplaza alrededor del sol a una velocidad de 30 kilómetros 
por segundo. Su órbita forma, de modo muy aproximado, un círculo con 
un diámetro de 300 millones de kilómetros y mientras se mueve recibe luz 
del sol La energía que recibe la cara dirigida hacia el sol, la cara que está 
de día, es remitida casi en su totalidad de nuevo al espacio, especialmente 
después de que la parte calentada haya girado por efecto de la rotación 
terrestre y se encuentre en la cara opuesta al sol, la cara nocturna Debemos 
a esta alternancia entre energía recibida y energía emitida el que la superficie 
te rrestre  se mantenga a una tem peratura que la hace habitable Cada 
kilómetro cuadrado de la superficie terrestre dirigida hacia el sol recibe una 
irradiación de 1,36 kilovatios La radiación total recogida por la superficie 
terrestre equivale a casi 200 billones de kilovatios Pero por grande que 
pueda parecemos esta cantidad, es Ínfima en comparación con la energía 
que el sol emite cada segundo en todas direcciones

Pero, de dónde procede la energía que el sol emite desde hace tanto tiempo 
y con tanta intensidad9. Puede explicarse mediante transformaciones o 
reaciones de tipo químico9 Se ha considerado el proceso químico más 
sencillo capaz de proporcionar energía: la com bustión Los cálculos 
muestran que si el sol estuviera compuesto de carbón, la energía procedente

• P rofesor de F ísica P rogram a de M atem áticas y F ísica. U niversidad  Surco lom biana  
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de su combustión bastaría únicamente para cubrir la energía emitida durante 
unos 5 000 años Sin embargo el sol brilla desde hace varios miles de 
millones de años. Los restos de la antigua vida orgánica descubiertos en 
estratos muy antiguos de la corteza terrestre demuestran que el sol brilla 
desde hace tiempo con la misma intensidad que ahora, o sea, con la 
intensidad suficiente para que la vida pueda mantenerse en la tierra En 
los estratos de Onverwacht, en Transvaal, Suráfrica, se encuentran rastros 
de o rg an ism o s  un ice lu la res  de d esa rro llo  re la t iv am en te  e lev ad o  y 
organizado, cuya estructura es ya tan complicada como la de nuestras 
actuales algas azules Estos son los testimonios más primitivos de la vida 
en la tierra, unos testimonios de hace 3 500 millones de años. En aquella 
época el sol debió tener ya la misma luminosidad que tiene ahora Otras 
dos hipótesis se consideraron acerca del origen de la energía solar

Una de ellas sostenía que la energía se generaba por la caída de meteoritos 
sobre el sol lo que implica un aumento de su masa alterando el movimiento 
de la tierra alrededor del mismo Esta hipóteisis fue desechada porque los 
datos que se tienen de los eclipses soláres y lunares de la antigüedad permite 
asegurar que no se ha producido ningún cambio medible en los movimientos 
de nuestro sistema planetario La otra hipótesis sugiere que la fuente de la 
energía solar es su propia gravedad, es decir, que en el curso del tiempo se 
iría contrayendo y su diámetro se reduciría En otras palabras, la materia 
solar "caeria" sobre si misma Pero este proceso alcanzaría a alimentar el 
brillo del sol durante sólo diez millones de años, una centésima parte de los 
miles de millones de años durante los cuales el sol ha estado brillando Por ~
lo tanto, tam poco la gravitación propia puede cubrir las necesidades 
energéticas del sol

Sabemos actualmente que la energía nuclear es la fuente de energía más 
productiva que conocemos La Fusión Nuclear es el proceso físico por el 
cual se combinan dos o más núcleos de valores muy pequeños de A (número 
másico), para formar un núcleo mayor, que tiene una energía promedio de _ 
amarre más elevada por nucleón y por lo tanto más estable. El sol, como 
casi todas las estrellas, está compuesto principalmente de hidrógeno Tendrá 
sentido plantearse la posibilidad de que el sol se alimente de energía 
mediante la fusión del hidrógeno?. Para responder a la pregunta debemos 
comprender en qué circunstancias tiene lugar la fusión del hidrógeno

El sol mantiene su consistencia gracias a la gravedad de la masa que 
contiene su cuerpo. La gravedad atrae la materia hacia el centro Pero la 
materia solar no llega a precipitarse hacia el punto central del astro porque

------~ DIRECCION GENERAL DE IN l'ESTIGACIONES____________________________
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el gas solar ejerce una contrapresión Esta presión tiende a impulsar la 
materia hacia afuera, es decir, que actúa en contra de la gravedad Ambas 
fuerzas están en equilibrio. Conocida la gravedad con que la materia solar 
se atrae asi misma podemos conocer la fuerza ejercida por la presión gaseosa 
para equilibrar esta gravedad Esta fuerza de presión de un gas es función 
de su densidad y de su temperatura Conocemos la densidad de la materia 
solar, porque sabemos el valor de la masa del sol y el volumen que ocupa 
Entonces, qué temperatura ha de tener un gas en el interior del sol para que 
pueda equilibrar su gravedad0

Sir Arthur Eddington caculó. en los años veinte, que la temperatura del 
centro de las estrellas (el sol es una estrella) era de unos 40 millones de 
grados Pero los físicos nucleares la consideraron demasiado baja para que 
pudiera tener lugar con ella reacciones nucleares A esta temperatura los 
átomos del interior del sol se mueven con velocidades de 1 000 kilómetros 
por segundo Los átomos de hidrogeno en estas condiciones han perdido 
sus electrones, y sus protones se desplazan libres por el espacio En 
o cas io n e s  choca un p ro tó n  con o tro , ' pero  am bos es tán  ca rg a d o s  
positivamente y se repelen de nuevo Cuando las velocidades son de 1 000 
kilómetros por segundo, los protones pasan muy cerca unos de otros, pero 
las fuerzas e léctricas de repulsión los desvian antes de que puedan 
aproximarse lo suficiente para fusionarse Ademas, para formar un núcleo 
de helio a partir de átomos de hidrógeno han de coincidir simultáneamente 
en un mismo punto cuatro protones y dos electrones, osea, en total seis 
partículas, y este suceso es muy improbable, y aunque los seis coincidieran 
casualmente, las fuerzas eléctricas desviarían sus trayectorias impidiendo 
la fusión Sólo si las partículas alcanzaran una tem peratura de varias 
decenas de miles de millones de grados poseerían suficiente impulso para 
acabar fusionándose a pesar de las fuerzas eléctricas de repulsión Los 
físicos consideraban, pues, que el sol, con su interior de 40 millones de 
grados, era demasiado frió para transformar el hidrógeno en helio

Aproximadamente en la misma época en que Eddington escribía insistiendo 
en que el hidrógeno se transformaba en helio en el interior de las estrellas, 
el físico G eorge  G am ow  resolvió  el p roblem a de la des in tegrac ión  
espontánea del átomo Por ejemplo, un átomo de radio, al cabo de un tiempo 
d e te rm in a d o ,  ex p u lsa  po r  si so lo  d o s  n e u t ro n e s  y dos  p r o to n e s  
transformándose en un núcleo de masa menor Por su parte las partículas 
expulsadas se mantienen unidas y forman un núcleo de helio Era difícil 
entender que el núcleo del radio pudiera expulsar un núcleo de helio. Los 
com ponentes del núcleo del radio están confinados y apretados en un
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espacio reducido y se mantienen unidos por la acción de fuerzas muy 
potentes, las Fuerzas Nucleares Estas fuerzas son mucho mas intensas que 
la repulsión eléctrica de los protones Si estas fuerzas nucleares no existieran, 
el núcleo del radio estallaría proyectando en todas direcciones los protones 
com ponentes. Las fuerzas nucleares, sin em bargo, tienen un alcance 
reducido. Si una parte del núcleo se aleja demasiado del resto, predomina 
la repulsión eléctrica y ambas partes se separan Pero esto según la física 
clásica no deberia suceder, porque las fuerzas nucleares mantienen la 
cohesión del núcleo A pesar de todo, esto es lo que sucede en la naturaleza.

Es cierto que los componentes de un núcleo de radio están unidos entre si 
por las fúerzas nucleares y que en realidad no pueden separarse unos de 
otros Sin embargo, la mecánica cuántica enseña que esto sólo puede 
cumplirse con una probabilidad determ inada Aunque el p roceso  sea 
imposible, según la mecamca clasica, una parte del núcleo, a pesar de las 
intensas fuerzas de ligazón, puede alejarse lo suficiente del resto para que 
la repulsión eléctrica supere las otras fúerzas y separe todavia mas los dos 
productos de Fisión Este fenomeno se denomina "efecto túnel", y sólo se 
ha podido comprender gracias a la mecánica cuántica Es decir, esa parte 
del núcleo que se separa atraviesa la "barrera de potencial eléctrico" que 
mantiene cohesionado  al núcleo Pero, si algunas partículas pueden 
atravesar la barrera de potencial de dentro afuera, también otras partículas, 
según Gamow, pueden entrar en el núcleo atómico atravesando la barrera 
La pregunta ahora sena ¿no podran también los protones del sol fúsinarse. 
aunque en realidad no debieran9

Los físicos Robert Atkinson y Fritz Houtermans en su trabajo publicado 
en marzo de 1929, aplicando el efecto túnel de Gamow. explicaron que los 
núcleos de hidrógeno podrían acercarse lo suficiente para fusionarse a las 
temperaturas relativamente bajas del interior de las estrellas, a pesar de 
que la física clasica exigía para el proceso temperaturas de decenas de 
miles de millones de grados Un protón en una estrella esta separado de 
los demas protones por un campo eléctrico (una barrera de potencial 
eléctrico), y sin embargo consigue, al cabo de mucho tiempo, superar esta 
barrera, aunque su energía sea insuficiente, el protón consigue atravesar 
la barrera gracias al efecto túnel La probabilidad desde luego no es muy 
grande, pero el efecto actúa ciertamente en el interior del sol y en el inte
rior de otras estrellas con la frecuencia suficiente para que la estrella pueda 
vivir de la energia que libera el proceso El trabajo de estos físicos sentó 
las bases de la teoría de las reacciones termonucleares, teoria que explica 
la creación de energía en las estrellas
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En la figura 1, el proceso inicia en la parte superior con el choque de un 
núcleo de hidrógeno con un núcleo de carbono de peso atómico 12, que 
designamos por C'~ Gracias al efecto túnel, el núcleo de hidrógeno puede 
superar el campo eléctrico repulsivo del carbono y fusionarse con su núcleo 
El nuevo núcleo está compuesto por 13 partículas pesadas La carga del 
núcleo original de carbono, o sea, su número atómico, ha aumentado debido 
a la carga positiva del protón añadido Tenemos ahora un núcleo del 
elemento nitrógeno, de numero másico 13. Lo designamos por N 13.

Este tipo de nitrógeno es radioactivo y al cabo de un tiempo expulsa dos 
panículas ligeras un positrón y un neutrino El nitrógeno se transforma 
ahora en carbono de número masico 13, o sea C 13 El núcleo vuelve a tener 
la misma carga que el átomo de carbono inicial, pero el número másico es 
ahora más elevado Tenemos, pues, un isotopo del núcleo inicial Si este 
Isotopo del carbono recibe otro protón, forma de nuevo nitrógeno Pero 
éste tiene ahora el número másico 14. o sea, es N 14 Si se une un protón 
más al nuevo átomo de nitrógeno, se transformará en 0 ' \  es decir, en 
oxígeno de número másico 15 Este núcleo también es radiactivo, y emitirá 
un positrón y un neutrino, transformándose en N 15. Es decir, en nitrógeno 
de número másico 15. Si recordamos que el proceso empezó con un carbono 
de numero másico 12 y que ahora tenemos un nitrógeno de número másico 
15, comprobaremos que la acumulación sucesiva de átomos de hidrogeno 
ha hecho el átomo cada vez más pesado Si se une ahora otro protón al 
átomo de nitrógeno, éste emitirá dos átomos de hidrógeno y dos neutrones,
o sea, cuatro  partículas que forman en conjunto  un núcleo de helio, 
transformándose de nuevo nuestro núcleo en el antiguo núcleo de carbono 
El ciclo se ha cerrado

El proceso ha consumido en conjunto cuatro protones y ha formado un 
núcleo de helio el hidrógeno se ha transformado pues en helio Y este 
proceso libera una cantidad de energía suficente para que las estrellas 
puedan brillar durante miles de millones de años La materia estelar se 
caliente gracias a los procesos parciales del ciclo En parte porque los 
cuantos de radiación producidos en las reacciones transmiten la energía al 
gas estelar, y en parte porque los positrones se unen rápidamente con los 
electrones del medio emitiendo más cuantos de radiación y calentando 
todavía más la materia estelar Los neutrinos se llevan una pequeña parte 
de la energía

Pero no solamente el hidrógeno se transforma en helio mediante el ciclo del 
carbono, sino que también lo hace mediante la cadena p ro tón-pro tón
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descubierta posteriormente Hans Bethe y Charles Critchfield demostraron 
en el año 1938 que se puede prescindir del carbono, el oxigeno y el nitrógeno 
En la figura 2 se ilustra el proceso

FIGURA 2

En la parte superior de la figura 2, dos protones chocan y se fusionan
A. Emiten un positrón y un neutrino El núcleo restante consiste ahora 

únicamente de un protón y un neutrón Este núcleo tiene la misma carga 
que el hidrógeno, pero su masa es doble, es el hidrógeno pesado o deuterio 
Si el núcleo de hidrógeno choca con un núcleo de deuterio, los dos núcleos 
se unen formando un átomo de helio, consistente en dos protones y un 
neutrón Este helio es el isótopo ligero H e \  su número atómico es el del 
helio, pero su número masico es menor que el del helio corriente Si ahora 
chocan dos núcleos de helio ligero producidos por el proceso anterior se 
fusionarán formando un núcleo corriente de helio y liberando al mismo 
tiempo dos núcleos de hidrógeno. En esta cadena, cuatro  núcleos de 
hidrógeno han formado un núcleo de helio Cuál de los dos procesos actúa 
en las estrellas, la cadena protón - protón o el ciclo del carbono?. Si la 
temperatura es suficiente alta pueden darse ambos procesos en las estrellas 
Cuando la temperatura es de 10 millones de grados, predominan los procesos 
de la cadena protón - protón Si la temperatura es mucho más alta, predomina 
la producción de energia a través del ciclo del carbono

i /
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Cuando los núcleos atomicos de un gramo de hidrogeno se fusionan y se 
transforman en átomos de helio, este gramo de materia libera 630 000 
millones de julios, es decir, una energía 20 millones de veces superior a la 
obtenida quemando la misma cantidad de carbón Por lo tanto, la energía 
nuclear del sol dura también 20 millones de veces mas, y la duración del 
sol se sitúa en los 100 000 millones de años Por fin hemos descubierto 
una fuente de energia que cubre las necesidades de radiciación del sol 
durante miles de millones de años Luego la reserva de energía almacenada 
en el sol en forma de hidrogeno alcanza para 100 000 millones de años

Teniendo en cuenta que el sol contiene únicamente un 70% de hidrógeno y 
que el agotamiento de la energía nuclear de una estrella empieza a notarse 
cuanto ha gastado del 10 al 20% de su hidrogeno, los cálculos muestran 
que el periodo de vida del sol es de unos 7 000 millones de años, lo bastante 
largo sin embargo para que el sol haya podido irradiar de modo uniforme 
la tierra durante todo el tiempo en que ha existido vida sobre este planeta
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Unificación de interacciones

Hernando González Sierra*

os ambiciosos intentos para obtener una descripción unificada 
de todas las interacciones de la naturaleza han sido cada vez 
más notables por su ingeniosidad, belleza y colorido En este 
articulo deseo describir las ideas acerca de la unificación de 

tres de las cuatro interacciones Electromagnética, débil y fuerte

Las interacciones débil y fuerte son las menos entendidas por la persona 
común y corriente La interacción fuerte es la responsable de mantener 
unidos a los quarks en los llamados hadrones (protón, neutrón, pión, etc ) y 
la interacción débil es la responsable de procesos que ocurren a pequeñas 
distancias como por ejemplo el decaimiento beta En este último proceso 

v  un neutrón se transforma en protón + electrón + neutrino y el núcleo atómico 
que sufre este cambio se transmuta en otro nuevo

El contexto teórico dentro del cual se describen estas tres interacciones es 
el llamado Modelo Estandar de las interacciones electro - débiles y fuertes 
M atem áticam ente  el modelo co rresponde  a un grupo  com puesto  del 
producto directo de tres grupos SU (3) x SU (2) x U (l) .  El grupo SU (3) 
corresponde a las interacciones fuertes: el grupo SU (2) a las interacciones 
débiles y el grupo U (1) a la interacción electromagnética

Como el grupo de norma es producto directo de tres grupos diferentes se 
tendrán tres constantes de acoplamiento

El M o d e lo  E s ta n d a r  d e sc r ib e  con  g ran  p rec is ió n  los  re s u l ta d o s  
experimentales en el dominio de las tres antes mencionadas interacciones

• U niversidad Surcolom biana Program a M atem áticas y  Física Profesor .Asociado - Doctor en Ciencias con 

Especialidad en Física.
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y es consistente desde el punto de vista matemático Sin embargo, contiene 
muchos parámetros arbitrarios y no está libre de dificultades

El Modelo Estándar ha sido confirmado una vez mas cuando en marzo de 
1996 los físicos experimentales del Fermilab descubrieron el quark top 
con un valor de su masa en el rango que habian predicho los físicos teóricos

Se están haciendo esfuerzos para unificar las tres interacciones antes 
mencionadas dentro de un esquema que incluya una sola constante de 
acoplamiento Estas son las llamadas Teorias de Granunifícación y son 
extensiones del M odelo Estandar El M odelo Estándar es uno de los 
llamados modelos de norma y contine tres constantes de acoplamiento 
una para cada interacción

Teorías de norma

Ha sido tradicional identificar cuatro interacciones fundamentales fuerte, 
débil, electromagnética y gravitacionai

En 1960 y 1970 se hicieron grandes progresos para identificar los principios 
que contenian las primeras tres de estas interacciones La descripción de 
la gravedad cuántica está comparativamente en una etapa primitiva Mi 
discusión se confinará a las tres primeras interacciones, el dominio tradicional 
de la física de altas energías

>

Para hacer una síntesis de esta larga historia, se encontró que un mecanismo 
común estaba contenido en todas las tres interacciones cada una de ellas 
esta mediada por el intercambio de partículas de spin 1 los bosones de 
norma Los bosones de norma tienen nombres distintos en cada uno de los 
tres casos Son llamados gluones de color en la interacción fuerte, fotones 
en la interacción electromagnética, y bosones W y Z en la interacción débil 
Pero a pesar de las diferencias de los nombres y de algunas otras diferencias •* 
superficiales, todos los bosones de norma com parten una descripción 
matemática común y comportamientos fisicos profundamente similares 
Los bosones de norma interaccionan con los quarks y leptones (electrón y 
neutrino) de varias maneras mediante fuerzas entre ellos, y son emitidos 
por radiación cuando los quarks o leptones son acelerados, y aún cambiando 
o intercambiando un tipo de quark o leptón dentro de otro

La teoría de norma original y más familiar es también la más básica La 
electrodinámica cuántica está apropiadam ente entendida, en términos
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modernos, es ni mas ni menos que la teoría de un boson de norma (llamado, 
el fo tón) acoplado a una carga simple, o "color" (llamada, la carga 
eléctrica) En lenguaje matemático, esta es la teoría del grupo de norma 
U ( l)

La terminología cromatica para las cargas es útil y aclarativa, pero no 
debe tom arse  tan li tera lm ente  Las cargas  de co lor son can tidades  
numéricas, que pueden ser enteros positivos o negativos (o cero) Las cargas 
asociadas con diferentes colores son cantidades independientes Asi una 
partícula puede llevar carga azul + 1 carga amarilla •+■ 1, pero llevar carga 
verde 0

La teoría moderna de la interacción débil es esencialmente la extensión 
simple no trivial de este conjunto, que incluye dos colores Una nueva 
posibilidad importante para la física de los bosones de norma nos muestra 
primeramente dos colores en adición a los bosones de norma que. al igual 
que el fotón, responden a las cargas de color, hay también bosones que 
cambian una unidad de una carga en una unidad de otra carga En este 
proceso fundamental, una clase de partícula se cambia en otra llevando 
carga de color diferente La carga de color es conservada en conjunto debido 
a que la diferencia de carga entre las partículas alteradas es llevada por el 
bosón de norma Los bosones W  son de este tipo de identidad alternativa, 
y su intercambio es el mecanismo que reposa en las transm utaciones 
rad ioactivas  del núcleo a tóm ico de un elem ento  en o tro  (por  ej el 
decaimiento beta) Los Bosones Z, actuando en una forma más parecida al 
fotón, responden de manera que no alteren la carga de color débil En 
lenguaje matemático la teoría moderna de la interacción débil es la teoría 
del grupo de norma SU(2) -el 2 aquí significa o identifica dos colores-.

Finalmente la cromodinamica cuantica, la moderna teoría de la interacción 
fuerte, es -como usted puede adivinarlo- la teoría de tres colores, basados 
en el grupo de normas SU(3) Este involucra 8 bosones de norma (gluones 
de color), 6 que alteran los colores y los otros 2 que solamente responden 
a ellos

Las cargas de color involucradas en las interacciones débiles y fuertes son 
completamente distintas Ha venido siendo costumbre, al menos en los 
E stados Unidos, llamar a los co lores fuertes rojo, blanco y azul La 
interacción débil nos da una oportunidad para suavizar el chauvinismo de 
esta term inología a alguna extensión, añadiendo dos nuevos colores 
podemos llamarlos amarillo y verde Esto parece mostrar que para completar
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la estructura necesitaremos un sexto color, la carga electromagnética Pero 
más concretamente, identificados los cinco colores fuertes y débiles, no 
necesitaremos agregar un sexto color, que seria un color separado para el 
electromagnetismo La carga eléctrica no es independiente de las otras 
cargas. Si nosotros asignamos los colores entonces la carga eléctrica Q de 
una partícula está dada en términos de sus diferentes cargas de colores (R, 
W, B.Y, y G) de acuerdo con la fórmula siguiente

Q = -1/3 (R + W + B + Y) + G

Unificación: Triunfos y perspectivas

El hecho de que las tres importantes interacciones de la física de partículas 
puedan ser descritas usando el concepto de bosones de norma acoplados a 
cargas de color nos conduce a alguna forma de unidad más profunda entre 
ellas Asi que. con mas sutileza y potencia se utiliza la ecuación 1 El color 
mas fuerte de los gluones medianiza todos los cambios posibles y respuestas 
entre el rojo, blanco y azul, mientras que los bosones de norma débiles 
hacen lo mismo entre los colores verde y amarillo cQué podría ser más 
natural que postular la existencia de bosones de norma correspondientes a 
todos los posibles cambios y respuestas entre todos los cinco colores0 Tales 
bosones incluirían los gluones de color, los bosones débiles y el foton, y 
también algunos bosones de norma adicionales que podrían cambiar (por 
ejemplo) la carga roja en carga amarilla Estos doce nuevos bosones de 
norma podran ser añadidos a los doce conocidos La teoría de norma para 
los cinco colores es una teoría de Granunificación (con una sola constante 
de acoplamiento) y es conocida como SU(5) Esto incluye las teorias de 
norma SU(3) x SU(2) x U ( l)  de las interacciones electromagnética, fuerte 
y débil (el modelo estandar)

Esta idea, en terreno exploratorio sugiere dos sucesos cualitativos creativos 
y dos sucesos cuantitativos desastrosos

Primero lo exitoso Si nosotros consideramos solamente los bosones de 
norma la expansión de la teoría aparece como un fantasma pero de poca 
posibilidad expeculativa Mientras que ésta sugiere la existencia de nuevos 
bosones de norma, esto no nos da mucha luz con respecto a las propiedades 
de los que ya conociamos su existencia Sin embargo, si ampliamos nuestras 
consideraciones para incluir los quarks y los leptones. se nos presenta una 
ventaja maravillosa de la gran teoría que tenemos Los 15 quarks y leptones
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dentro de una familia pueden agruparse en dos clases Una clase consistente 
de 5 partículas, cada una con una unidad de las 5 cargas de colores. La otra 
clase consiste de 10 partículas, cada una transportando una unidad de cada 
una de las dos cargas de colores distintos Dentro de cualesquiera de estas 
dos clases, las transformaciones conducen a cualquier partícula dada dentro 
de cualquier otra que uno puede medir por bosones de norma apropiados 
En otras palabras, las partículas dentro de cualesquiera de las clases están 
todas relacionadas una con otra por medio de la interacción de norma Ellas 
presentan caras diferentes de un dado sencillo inseparable, son piezas 
simétricas de un rompecabezas completo

En términos matemáticos, las partículas caen dentro de dos representaciones 
irreducibles de SU(5): una representación vectorial 5 - dimensional y una 
representación antisimetrica tensorial 10 - dimensional En contraste, cuando 
nosotros mismos restringimos a las transformaciones de SU(3) x SU(2) x 
U (l) ,  las partículas en una familia caen todas dentro de no menos de 5 
clases diferentes Esta rápida ganancia en economía de la descripción es 
uno de los sucesos cualitativos más grandes del esquema de unificación 
simple SU(5).

La otra ocurrencia se refiere a la ecuación 1 Esta maravillosa ecuación, 
en la cual la carga electromagnética, carga fuerte y cargas débiles se 
combinan todas en el juego, fue un logro estimulativo hacia la unificación 
Dentro de SU(5). su potencial está brillantemente completo aunque es un 
poco más complicado para nosotros hacer la derivación, no es una dificultad 
terrible mostrar que la ecuación 1 es una consecuencia automática de 
unificación en SU(5) El foton solamente se ajusta dentro de su grupo de 
simetría si este responde precisamente a la combinación de cargas de 
color que ocurren en la ecuación 1 Asi que la unificación ofrece un marco 
en el cual el espectro caótico aparente de las cargas eléctricas de los quarks 
y leptones pueden ser racionalmente entendibles

En un tratamiento mas preciso, podemos preocuparnos con respecto al 
espectro de hipercargas debiles. lo cual es siempre peor Wilczek consideró 
el actual estándar SU(2) x U( 1) como un modelo de interacción electrodébil 
"obv iam en te  e r rad o "  deb ido  a que  ju s ta m e n te  es to  req u ie re  ta les  
asignaciones desagradables de la hipercarga Esto fue aún más lejos, pero 
todavía parece que este modelo puede llamarse, por esta razón "obviamente 
incompleto"

Ahora podemos describir dos dificultades intimidatorias que atentan contra
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la unificación. El primer desastre es que los diferentes bosones de norma, 
aunque ellos hacen cosas similares, no lo hacen por si mismos con el mismo 
vigor En otras palabras, ellos se acoplan a sus respectivas cargas de color 
con diferentes intensidades La interacción fuerte tal como lo muestra su 
nombre realmente es mucho mas fuerte que la interacción débil, la cual a 
su vez es menos débil que la electromagnética Asi que la simetria perfecta 
entre colores requiere una teoría de norma unificada verdaderamente que 
no tenga que ver con el azar Volveremos a este problema más adelante

El segundo se refiere a los procesos que se presentan por los bosones de 
norma extras, particularmente aquellos que cambian sus cargas de color 
de fuertes a débiles Por ahora al menos hay una pequeña preocupación 
para postular la existencia de partículas inobservables pues estas cosas están 
objetadas, debido a que sus intercambios median procesos capaces de 
desestabilizar los protones Sin embargo, los protones son poco dados a no 
reportar decaimiento Aun en 1974, cuando las teorías unificadas del tipo 
que estamos discutiendo fueron propuesta por primera vez, la vida media 
del protón era conocida como un poco mas de 10 :i años De ahí en adelante, 
se han llevado a cabo experimentos sistemáticos para aumentar este limite 
mínimo y sobrepasar los 10’ años (para la mayoria de los m odos de 
decaimiento satisfactorios).

Aun así obtenidos estos logros cualitativos de la teoría de unificación de 
norma y de su belleza inocultable, no puede uno darse por vencido sin 
presentar pelea Y aun mas ambas dificultades deben sobrentenderse en 
un estilo triunfal

Tomemos primeramente la segunda dificultad por ahora no hay problema 
para explicar el desarrollo de este asunto Para hacerlo mencionaremos 
ahora  un aspec to  muy im portan te  de las teo rías  de norm a que por 
simplicidad la hemos dejado a un lado estas teorías pueden existir en 
fases diferentes y exhibir propiedades a bajas energías que difieren de 
alguna manera de sus comportamientos simétricos de alta energía Para 
nuestros propositos. el punto mas importante es que los bosones de norma 
vienen a ser masivos, a través del mecanismo conocido como Higgs, y los 
procesos mediados por estos bosones pesados son los más raros.

Esto por supuesto es debido a que las interacciones débiles son mucho 
menos prominentes que el electromagnetismo, aunque las intensidades 
intrínsecas de los acoplamientos débiles vector - bosón son de alguna manera 
mayores que aquellos de los fotones Los bosones vectoriales débiles son
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masivos, lo cual no solam ente los hace mas difíciles para p roducir  
inestabilidad en su aislamiento, sino también hace que el proceso que ellos 
producen sea menos vigoroso Claramente entonces, para evitar el espectro 
de bosones de normas extra peligrosos solamente necesitaremos suponer 
que ellos son extremadamente pesados

Y que con respecto a la primera dificultad0 Aunque, sin embargo menos 
dramático, esto es mas profundo Su resolución involucra otro orden de 
ideas, y es muy rico en sus consecuencias Para hacer esto vam os a 
regresarnos

La carrera de las constantes de acoplamiento

El hecho crucial es la carrera de las constantes de acoplamiento intensidad 
de los acoplamientos que varia con la energía o la distancia Esto es muy 
similar a la mas familiar e intuitiva nocion de pelicula dieléctrica En una 
pelicula dieléctrica, una partícula cardada positivamente tiende a separar
o alejar la carga negativa, por ejemplo, por distorsión (polarización) de 
moléculas neutrales

Este acercamiento de las cargas negativas entre si origina el apantallamiento 
de carga central positiva, de esta forma el campo electrico a grandes 
distancias es menor que el producido bajo otras circunstancias por la misma 
distribución de carga

En la moderna teoría cuantica de campos, un efecto similar se tiene en el 
espacio vacio Esto es debido a que. aunque, "el espacio vacio" no esta 
lleno de partículas reales es un medio dinámico lleno de pares virtuales 
particula - antipartícula que se reaniquilan entre si antes de que se alejen 
Esta configuración del espacio vacio puede sufrir una polarización no 
m en o s  que  las m o lé c u la s  en un só lid o  C o m o  c o n s e c u e n c ia  las 
distribuciones de carga y de campo electrico para una particula elemental 
nominal "partícula elemental" están de hecho estructuradas: la carga está 
parcialmente apantallada El vacio es un dieléctrico

Ordinariamente el apantallamiento dieléctrico tiende a hacer que la carga 
efectiva sea menor a grandes distancias Inversam ente, de hecho, si 
trabajamos desde la parte extema, vemos que la carga efectiva se incrementa 
gradualmente cuando nos alejamos Los quarks virtuales y los leptones 
también tienden a apantallar algunas cargas de color que ellos llevan Este
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efecto mencionado es muy general Las partículas de espin 1/2 y espín 0 
son algún tipo hipotético de cargas apantalladas

El descubrimiento en 1973 de que los bosones de norma de espin 1 tienen 
el efecto opuesto fue una sorpresa maravillosa Ello significaba que una 
carga que veíamos grande y formidable a grandes distancias puede ser 
tratada como una débil fuente (y matemáticamente mas manejable) a cortas 
distancias El descubrimiento de este efecto dinámico - conocido como 
libertad asontotica -da directamente a SU(3) la identificación de teoría de 
norm a del color, o C rom odinám ica  Cuantica , com o la teo ría  de la 
interacción fuerte Los experimentos de electroproducción del acelerador 
lineal de Stanford (SLAC) demostraron este fenomeno de escala, indicando 
que la interacción fuerte entre quarks es mas débil a cortas distancias que la 
que se podria  inferir a d is tancias  lejanas M as precisam ente, e s tos  
experim entos  indicaron que los quarks  son ace lerados Tapidamente 
emitiendo gluones En otras palabras ellos cuando se disparan fuertemente 
se comportan como partículas punto carentes de estructura Ellos rebotan 
elásticamente Este comportamiento entra en contraste con su apariencia 
cuando son disparados suavemente Cuando el más potente, aspecto de 
largo rango de la interacción fuerte produce quarks que no se comportan 
como partículas puntuales sino como rafagas de gluones virtuales, quarks 
y antiquarks

El descubrimiento de partículas carentes de estructura -los partones de 
Richard Feynmann ahora identificados como quarks y gluones- dentro de 
un proton en los experimentos del SLAC es muy similar a los experimentos 
clasicos de Ernest Marsden y Johannes Geiger La observación de que las 
partículas alfa eran deflectadas bajo ángulos grandes es un indicativo de 
la existencia de un núcleo puntual en el centro del átomo Reemplazando 
las partículas alfa por electrones, y los núcleos por partones, nosotros 
esencialmente transformamos el experimento de Geiger - Marsden en el 
experimento del SLAC

Posteriores experimentos, han confirmado y revalidado las tempranas 
indicaciones del SLAC Cuando los quarks son rápidamente acelerados 
ellos se propagan exactamente como partículas puntuales carentes de 
estructura, pero ocasionalmente radian uno o más gluones de color La 
Cromodinamica Cuantica da cuenta de detalles cuantita tivos en estos 
asuntos, y ha sido muy p róspera  en predecir  los resu ltad o s  de los 
experimentos (tanto, que experimentalmente ahora se confia en calcular 
sus predicciones).
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El mecanismo del apantallamiento es claro, asi que lo contrario no parece 
plausible Sin embargo, el apantallamiento se apaga, originándose el dipolo- 
dipolo m agnético entre gluones cargados y la repulsión produce las 
separaciones de la carga eléctrica (antiapantallamiento)

En nuestro contexto presente, es conveniente considerar apantallamiento 
y libertad asintótica como funciones de la energia ademas de la distancia 
En un sentido que puede ser hecho preciso,en mecanica cuántica una alta 
energia o momentum corresponde a pequeñas distancias Groseramente 
hablando, el apantallamiento es el incremento de los acoplamientos con la 
energía, mientras que la libertad asintótica corresponde a su decrecimiento

El acoplamiento de SU(3) es mas afectado por la libertad asintótica que 
los otros acoplamientos, simplemente porque hay mas bosones de norma 

; de color fuerte Para el acoplamiento débil SU (2) la competencia es más 
igual, mientras que para el electromagnetismo U( l )  no hay contribución 
de los bosones de norma, y el apantallamiento ordinario gana Como 
resultado el acoplamiento fuerte decrece a grandes energías Mientras el 
débil permanece cercamente constante y el electromagnético decrece Pero 
estas son justamente las direccciones de cambio que causan la combinación 
de los acoplamientos

La escala de energía para la carrera de los acoplamientos es logarítmica, 
así ello toma un gran cambio en la energia para ver algún cambio en los 

- acoplamientos Además la escala a la cual la unificación tiene lugar debe 
ser mucho mayor que la que nosotros estamos acostumbrados a tener en 
los aceleradores de partículas

Resumen

En este articulo se da una descripción de las interacciones electromagnéticas, 
débil y fuerte con especial énfasis en el estado actual de su unificación en 
el contexto de las extensiones del llamado Modelo Estándar

D entro  de las extensiones del M odelo  Estándar están las teorias  de 
Granunificación que tratán de unificar tres de las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza (la electromagnética, la débil y la fuerte) 
Una de estas teorías se toma como modelo para presentar el contenido 
Físico de las teorías de Granunificación y mostrar su estado actual
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Estimación de la población de 
moscas e identificación de 

especies predominantes en los 
barrios Bogotá y Quirinal del

Municipio de Neiva 
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I  Introducción

RLPjd] a mosca casera y especies relacionadas han sido muy poco 
estudiadas en Colombia y el departamento del Huila Se sabe 

“ “ que  es tán  invo lucradas  con la p roducción  de miasis y la 

transmisión mecánica de patogenos causantes de enferm edades como 
desintería amebiana, fiebre tifoidea, cólera, shighelosis, salmonelosis, 
poliomelitis, hepatitis A y parasitismo intestinal, entre otras (Organización 
Panamericana de la Salud, 1962). Esto se debe a sus hábitos sucios y 
estructura corporal adaptada para recoger microorganismos patogenos, a 
la facilidad que tienen para alimentarse libremente tanto de comestibles 
como de carroña, desperdicios, excrementos y a la penetración que han 
hecho en la comunidad ecológica dominada por el hombre, coexistiendo

• Especialistas en docencia de la biología. Secretaria de Educación Departam ental

«« Profesora Facultad de Salud. Universidad Surcolom biana.
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con él largo tiempo, en lo que Harwood (1987) llama "Sinantropía por 
Muscoides" Para controlarlas se han desarrollado, insecticidas, que lejos 
de solucionar el problema lo han agravado por la contaminación del ambiente 
y por la facilidad con que las moscas desarrollan resistencia, olvidando que 
la mejor estrategia de control está en el saneamiento del medio

En el municipio de Neiva a 472 m s n m , con temperatura promedio de 
32°C, se ubicó el área de estudio comprendida por los barrios Quirinal y 
Bogotá , de e s tra to  socioeconóm ico  alto y bajo respectivam ente , se 
definieron cuatro sitios o hábitats de muestreo panaderías, expendio de 
carnes, lote vacio y canal de aguas negras En ellos, en octubre de 1993, se 
realizó una estimación de la población de moscas, identificación de especies 
predominantes y visualización de los sitios de cría, proliferación y descanso 
de moscas

En la captura de moscas y determinación de la población se aplicó el método 
pseudomuestral de un sólo marcado y una sóla recaptura conocido como 
índice de Lincoln y explicado por Rabinovich (1980) Consiste en obtener 
una m uestra inicial (r) de la población, marcar todos  los ejemplares 
capturados, estos individuos son liberados al seno de la población origi
nal, estableciéndose así una cierta relación de animales marcados y animales 
totales en la población Después de un tiempo suficiente para que se mezclen 
los individuos marcados con los no marcados de una manera homogénea, 
se obtiene una segunda muestra (n) de individuos en la cual habrá un 
número (m) de ejemplares marcados Matemáticamente se expresa mediante 
la ecuación:

Para obtener las muestras, se utilizó carne como cebo para atraer las moscas, 
en todos los hábitats excepto en panaderías donde se usó pan azucarado 
Teniendo en cuenta  que la actividad de estos insectos esta  bastan te  
relacionada con la luz y la temperatura, el cebo se colocó entre las 8:30 y 
las 9:00 a m La captura se inició media hora más tarde y se continuó 
durante una hora Las moscas se capturaron con una red y se introdujeron 
en la jaula de captura

Para el mareaje de las moscas se inmovilizaron colocándolas en nevera a 4 
grados centígrados Una vez dormidas se marcaron colocando con un pincel,
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una pequeña gota de vinilo sobre la parte superior del tórax A medida que 
se fueron marcando, se contaron y se introdujeron en la jaula de reposo, 
una vez despiertas y activas, se llevaron hasta los sitios de captura y se 
liberaron

Para la recaptura, se colocó el cebo en cada hábitat tres horas después de 
haber liberado las moscas marcadas Transcurrida media hora se procedió 
a la recaptura durante una hora. Terminada la recaptura las moscas se 
mataron con te tracloruro  de carbono, se contaron las marcadas y no 
marcadas y se procedió a su identificación

Para identificar las moscas se utilizaron las claves taxonóm icas para 
Dípteros de Norteamérica de Curran (1985)

Los resultados de población en los cuatro hábitats y la identificación de 
especies permitieron establecer relaciones entre la presencia de moscas y 
las c o n d ic io n e s  san ita r ia s  de las c o m u n id ad es  in v o lu c ra d a s  en la 
investigación

Resultados y discusión ^

Los hábitats objeto de estudio presentaron las siguientes características 
Panadería en el barrio Bogotá está ubicada en una casa de familia; la del 
barrio Quirinal está en un local exclusivo para este fin Expendio de carnes 
ofrece toda clase de víveres Por canal de aguas negras se eligió el río "Del 
oro" en el barrio Bogotá y la quebrada "La Toma" en el barrio Quirinal, 
porque realmente en eso han sido convertidas estas corrientes de agua, en 
otro tiempo lugares de esparcimiento y recreación de la comunidad neivana 
Como lote vacio se seleccionó un lugar cubierto por yerbajos y usado como 
depósito de basura y materiales de construcción en el barrio Bogotá y el 
"Parque del amor y la amistad" en el barrio Quirinal

Los resultados de la población de moscas obtenidos en los cuatro hábitats 
del barrio Bogotá y tres del barrio Quirinal se muestran enla figura 1 La 
población más baja se detectó en las panaderías y la más alta en lotes 
vacíos Llama la atención que la población en lote vacío del barrio Quirinal 
(62 586) sea superior porque se trata de un parque de recreación y descanso 
Por otro  lado, el número de moscas en el río "Del Oro" es siete veces 
superior al de la quebrada "La Toma" y a su vez la población de ésta, es 
casi igual a la del expendio de carnes

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES "
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CUADRO 1 Identificación de la población de m oscas en  los barrios Bogotá v Q u m n al de la ciudad de Neiva
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pollo y la carne unos 9000 millones de patógenos causantes de múltiples 
enfermedades En el segundo caso se trata de realizar estimaciones de 
población despues que se hayan adoptado medidas de erradicación de las 
fuentes de moscas Los nuevos resultados irán indicando que tan efectivas 
han sido esas medidas

♦  . . .  ., 
Las moscas identificadas permiten confirmar a la familia Muscidae, no sólo
como la más frecuente sino como la más abundante y llama especialmente
la atención la presencia de esta familia en los cuatro habitats por su condición
de eusinantropica, hecho que la hace aun mas peligrosa para la salud del
hombre y los animales domésticos La especie Musca domestica transita
libremente por lote vacio y canal de aguas negras, tomando los alimentos
que necesita y recogiendo los microorganismos patogenos que esos medios
le ofrecen para llegar despues a panaderías y expendio de carnes a completar
su dieta y de paso depositar los patógenos que trae en su cuerpo

Las observaciones en cuanto a sitios de cria y desarrollo de moscas están 
muy relacionadas con los resultados d^pob lac ion  El barrio Bogotá por 
tener mas sitios de cria y desarrollo de estos insectos registra las mayores 
poblaciones en los hábitats, canal de aguas negras, expendio de carnes y 
panadería Los basureros abiertos y la basura callejera, son una vergüenza 
sanitaria para el barrio Bogotá y para cualquier comunidad, y denota 
deficiente prestación de servicios de recolección de basuras, pero también, 
falta de conciencia ciudadana, actitud desinteresada para exigir buenos 
servicios y poca colaboración de la comunidad en las actividades de 
almacenamiento y manejo de las basuras domesticas

Finalmente, los resultado obtenidos indican que la proliferación de moscas 
está relacionada con los lugares donde abunda la basura, malezas y 
excrementos Por eso. independiente del estrato socioecómico, la población 
de moscas fue mayor en el "Parque del amor y la amistad del barrio 
Quirinal, que en el momento de la investigación estaba cubierto por yerbajos 
y convertido en un deposito de basura y excrementos También señalan la 
necesidad de modificar el comportamiento humano de abandono, mal manejo 
y deterioro del medio ambiente, por actitudes comunitarias de organización 
y colaboración para atender los problemas de saneamiento ambiental
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