
EDUCACION, SOCIEDAD Y DEMOCRACIA, 
RETOS DEL SIGLO XX/ 

La Educacion, entre Hegemonias, subordlnaclon e intentos de autonomia. 

Aide mar Macias Tamayo' 

Para cumplir con la obligaci6n educadora no sera suficiente ofrecer aulas, 
maestros y material es pedag6gicos, ni tampoco sera suficiente mostrar indica 
dores cuantitativos sabre el nurnero de alumnos formales titulados en uno o en 
otro grado, pues esto de por sf, aunque haya ido en aumento, parad6jicamen 
te no ha producido colombianos mas justos, mas honestos, o mas pacfficos, o 
mas satisfechos. Solo podemos decir verdaderamente que hemos cumplido 
con nuestra tarea educadora, cuando mostremos con indicadores reales que 
hemos educado a los colombianos y colombianas para vivir en paz, para tra 
bajar creativamente, para respetar su dignidad personal, para convivir arrno 
nicamente con su entorno, para recrearse sanamente, para respetar su historia 
y proyectarse sabre ella dinamicamente hacia el future". La anterior reflexion 
de la Misi6n de los sabios, nos muestra que alrededor de un proyecto educati 
vo esta en juego igualmente un proyecto de sociedad. Este planteamiento lo 
entendieron muy bien el movimiento de la llustraci6n y la Revoluci6n Francesa 
para los cuales solo era posible construir una sociedad dernocratica soportada 

3 Soci61ogo, Profesordel Oepartamento de Psicopedagogia de la Universidad Surcolombiana. 
4 Presidencia de la RepUblica de Colombia, Consejeria presidencial para el desarrollo institucional. Misi6n de Ciencia, 

Educaci6n y Oesarrollo, Torno II, Bogota. p.55. 
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en la fraternidad, la justicia y la libertad a traves de ciudadanos educados e ilus 
trados. En la medida que el ciudadano adquiriera condiciones favorables en su 
proceso de formaci6n, iba a poder desarrollar todo su potencial como miem 
bro de una comunidad y a contribuir a fortalecer una sociedad respetuosa de 
la vida y sob re bases que permitan el desarrollo de sus integrantes. 

Desde ese momenta, la educaci6n se convirti6 en un sistema fundamental a 
partir del cual se estructuraba un proyecto de sociedad y un modelo de orga 
nizaci6n social. De ahi el interes estrateqico de muchos sectores por imponer 
hegemonias y obtener el dominio de la rama educativa a traves del Estado, 
para convertirlo en un mecanismo de control sociopolftico. En nuestro pais 
a modo de ejemplo, basta rememorar la disputa que en el siglo XIX tuvieron 
los liberales radicales y el movimiento de la Regeneraci6n sob re la forma como 
concebian la educaci6n. 

Mientras los liberales radicales planteaban la separaci6n del Estado con la Iglesia 
y que la educaci6n no tuviera la intromisi6n de grupos religiosos, el movimiento 
de la Regeneraci6n le dio a la iglesia el poder para dirigir la educaci6n. La llegada 
de los hermanos cristianos merece destacarse como una muestra de las pugnas 
ideo16gicas por el control de la educaci6n. El gobierno de la Regeneraci6n pens6 
en los hermanos cristianos yen los padres salesianos para que reemplazaran a 
profesores alemanes, quienes habian sido contratados por el gobierno radical 
para orientar las escuelas normales que habia fundado en 1870. lgualmente hay 
que recordar la expulsion de los jesuitas en diferentes epocas, 

Sin ir muy lejos no es sino mirar la disputa que se dio en el departamento 
del Hui la, liderada por monsenor Estaban Rojas, quien desarroll6 toda una 
cruzada contra el partido liberal, el cual abog6 por una educaci6n laica y a 
cargo del Estado, "Ser el restaurador y el mecenas de la educaci6n le permi 
tieron a Rojas consolidar en el Huila una escuela orientada estrictamente por 
los dogmas de la iglesia cat61ica y vigilada con celo por el y por su clero"5, 

puntualiz6 Jairo Ramirez. 

A fines del siglo XIX, los ide61ogos cat61icos definen la escuela bajo el control 
de las iglesias, de la siguiente manera: 

Y ante todo, lque es la escuela?, un jardin de la iglesia y del Estado, donde los 
ninos se educan para ser trasplantados cual tiernos arboles, en diversos te 
rrenos, para producir frutos de su tiempo; un puerto seguro para preservar la 
inocencia de los nlnos y un lugar de refugio para los que ya andan por las vias 

5 RAMfREZ BAHAMON, Jairo. La Escuela Huilense en el siglo XX: Del confesionalismo a la secularizaci6n y hacia la educa 
ci6n como derecho. En Historia General del Huila. Vol 4, Bogota, 1996. p.35 
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de la perdici6n; una academia santa donde los educandos aprenden la ciencia 
de la salvaci6n y la practka de las cristianas virtudes", 

Esta disputa por tener el control de la educaci6n mediante el poder de grupos 
hegem6nicos, ha llevado a seiialar que gran parte de nuestra intolerancia y de 
Jos odios que hemos tenido Jos colombianos, ha sido producto de estas Juchas 
intestinas, queen nada contribuian a generar una educaci6n para la conviven 
cia y el respeto de seres distintos. 

De otro lado, ha sido cuestionado el modelo escolastico que prevalecfa en la 
educaci6n, soportado en la aceptaci6n de verdades absolutas, la recitaci6n, 
la adhesion a los dogmas, la cancelaci6n de la duda como metodo de sa 
ber; todo lo cual pudo generar, en la psiquis de nuestro pais sentimientos de 
rechazo a otras perspectivas del pensamiento y de negaci6n al pluralismo 
ideo16gico. El ejemplo del catecismo del padre Astete que desarrolla formu 
las memoristicas y doqrnatlcas, nos traslada igualmente algunos textos del 
materialismo hist6rico, usados como manuales de recitaci6n, por parte de 
sectores de la izquierda. 

Esa dificultad, producto de la intolerancia y los dogmatismos, nos trae a cola 
ci6n el cuento de que si se reune un japones y un colombiano y se someten a 
una prueba, el colombiano gana; si se reunen dos japoneses y dos colombia 
nos, el resultado es un empate; pero si ya son grupos superiores a cuatro, la 
prueba es ganada por los japoneses. Este ejemplo nos refleja las dificultades 
que tenemos los colombianos para construir prop6sitos colectivos, el auge 
del individualismo y el desprecio por el otro. Es decir, el sentimiento de soli 
daridad y de esfuerzo colectivo es debil, frente a una sintonia de grupo y de 
equipo que tienen los japoneses. 

Estas pugnas basadas en la intolerancia han generado las guerras mas anti 
guas en la historia de este pals, a traves de violencias bipartidistas o geno 
cidios politicos, como ocurri6 con un movimiento de izquierda a finales del 
siglo XX. Ahora, para mitigar esas disputas e intolerancias politicas que gene 
ra mos a mediados del siglo XX, inventamos un experimento para que tratara 
de cicatrizar ese drama y lo que terminamos fue profundizando un modelo 
de sociedad basado en el clientelismo, donde el Estado qued6 convertido 
en un botfn para el reparto, no pensando en los intereses generales y colec 
tivos de la sociedad, sino respondiendo a 16gicas privadas para favorecer los 
apetitos voraces de los politicos y de sectores gremiales. Creamos un Estado 
clientelista y patrimonialista. 

6 GONZALEZ. Fernan. Partidos pollticos y poder eclesiastico.Cinep, Bogota, 1997, p.115. 
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Todas estas pugnas por la hegemonia han generado la mas profunda crisis 
en la historia de Colombia, que se expresa en terrninos sociales, econornicos, 
politicos y, por sobre todo, eticos, lo cual se evidencia en "mas de la mitad de 
la poblacion viviendo en condiciones de pobreza, una alta concentracion de 
la riqueza, prestacion de servicios de manera desigual, cobertura en segu 
ridad social deficiente y el incremento de practkas de corrupcion y progre 
sivo aumento de la denominada cultura mafiosa que no es mas que la per 
dida por el sentido de lo publico y la valoracion de los intereses colectivos"7 

, como lo anota Garay. La anterior radiografia nos expresa que el problema de 
la educaclon no es solarnente de cobertura o d e  calidad sino que esta estre 
chamente relacionada con el modelo de sociedad que queremos construir. Por 
eso educacion, sociedad y democracia estan tan profundamente relacionadas. 
De ahi el reto por enfrentar el drama de la exclusion social, la intolerancia, la 
corrupcion y·el progresivo aumento de la denominada cultura mafiosa, que ha 
impuesto el logro de los fines sin importar los medios, nos muestra la perdida 
de norte que hemos tenido como sociedad. 

Si la educaclon tiene el reto de construir sujetos autonornos y democraticos y 
de promover una civilidad moderna bajo principios de solidaridad, el respeto 
y reconocimiento a las diferencias y de forrnacion de ciudadanos y ciudadanas 
protagonistas del desarrollo de la sociedad en condiciones de equidad y de 
justicia, debemos transformar estas dicotomias perversas que lo unlco que nos 
han transmitido a los miembros de esta sociedad, son exclusion, intolerancia y 
desprecio por el otro. 

Por lo tanto pensar un proyecto educativo que transforme esta profunda crisis, 
nos lleva a plantearnos un propuesta de sociedad soportada en la solidaridad, 
el respeto por la dignidad y los recursos publicos, que valore la diversidad y el 
pluralismo, que desarrolle la autonomia de los seres humanos. Entendiendo 
la educacion como un proceso social por medio del cual la sociedad asimila a 
sus nuevos miembros, a su cultura sequn sus propias reglas, valores, ideales, 
saberes y proyectos compartidos por la mayoria de sus integrantes. Como la 
educacion va mas alla de la escuela o el sistema formal, corresponde a toda la 
sociedad, a traves de sus diversos actores, generar una movillzaclon que per 
mita una apuesta pedaqoqica por la construccion de ese nuevo pais que plas 
mo la nueva constitucion. 

Esta sltuaclon de crisis compromete a la sociedad en su conjunto, pues si bien 
es cierto la educacion es un sistema estructural donde los dernas sistemas 
como el econornico y el politico estan en permanente interrelacion, no po- 

7 GARAY. Luis Jorge y RODRIGUEZ, Adriana. Colombia: Dialogo Pendiente. Ed. Planeta Paz. Bogota 2005. p.19 
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demos acusar solamente a la educaci6n como la causal de todos los males, 
porque estamos en un circulo vicioso, en el sentido de que una democracia 
doqmatica y restringida como la que hemos tenido, reproduce igualmente por 
la via de la educaci6n, ciudadanos limitados y doqrnaticos. Como en la ley de 
la ffsica, el efecto se convierte en causa. 

La (mica manera de romper ese circulo vicioso consiste en curarlo con un cir 
culo virtuoso en el cual se conciba una educaci6n en la democracia y una de 
mocracia en la educaci6n, que es el reto que plante6 la constituci6n del 91, 

en la que se supere un modelo educativo tradicional, que ha construido una 
comunidad de ciudadanos heter6nomos, los cuales son presa facil del autori 
tarismo, la imposici6n, la opresi6n y de la violaci6n de los derechos humanos. 
Tai como lo expresa el profesor Guillermo Hoyos, 

La pregunta es si una educaci6n autoritaria, como la que se imparte en muchas 
regiones del pais yen sectores de la sociedad colombiana, puede formar ciudada 
nos comprometidos con los derechos humanos . . .  la educaci6n para la democra 
cia, en la escuela yen la sociedad civil, deberfa estar conformada por este espfritu 
etico de reconocimiento del otro, de pluralismo razonable, de compromiso con los 
derechos humanos y de busqueda de la convivencia ciudadana y de la paz. Una 
educaci6n asi entendida es la mejor escuela para la democracia participativa, en la 
cual han de poderse ir hacienda realidad los derechos fundamentales' 

La Constituci6n Polftica de 1991, sin lugar a dudas se ha convertido en el pacto 
mas importante que se ha hecho en este pals dentro del prop6sito de cons 
truir una sociedad mas contemporanea, en el sentido de que esta naci6n no 
es solamente cat61ica, ni blanca y bipartidista, sino que se sustenta sobre los 
valores de la diversidad, el pluralismo y el concepto de la dignidad humana. 
Plantear que no solamente somos un Estado de Derecho, sino un Estado Social 
y Dernocratico de Derecho, pone de presente que la dign idad humana esta 
por encima de cualquier tipo de control y dominaci6n. Los derechos funda 
mentales que se volvieron tutelables y el capftulo de los derechos sociales, 
econ6micos y culturales nos ampliaron una mirada moderna del Estado y la 
sociedad, que pedfa a gritos reformas para darle salida a ese otro pals que se 
venfa moviendo y una reestructuraci6n a fondo para el reconocimiento de 
multiples actores que tam bi en ten fan derecho a existir. 

Dentro de ese espfritu por consolidar una sociedad moderna y dernocratlca, se 
retoma nuevamente una mirada alternativa al modelo educativo que ha impe 
rado y le abre paso a una nueva propuesta educativa que reconozca que edu- 

8 HOYOS, Guillermo. Derechos Humanos, �tica y Moral. Corporaci6n S.O.S. Colombia-Viva la Ciudadania, Escuela de Lide 
razgo Democr.\tico, Bogota, 1995, Pag 29 
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car a un ciudadano no es controlar o subordinar a un individuo ni adaptarlo a 
ninqun regimen social, sino liberarlo y generar su propia autonomia, rescatar 
sus posibilidades como ser humano, que le permita abrir caminos y sentidos 
desde la interioridad particular de cada individuo. Es decir, la razon de ser del 
Estado y la sociedad es hacer posible la dignidad humana, por lo tanto la cons 
truccion de ese nuevo pais, tiene como sustento el desarrollo de un proyecto 
educative y pedaqoqico, una nueva Paideia al estilo griego, tan reconocida 
como el espacio publico para la expresion de la palabra, la interlocucicn. la 
deliberacion, el intercambio de argumentos, donde se superen los dogmas, la 
recitacion y la exclusion. Se trata de transformar una mirada y unas practicas 
que se agotaron hace mucho rato y que nos estan generando una de las mas 
profundas crisis que hayamos tenido en la historia de este pais. 

Recuperar experiencias y aprendizajes que se dieron en la Educacion Popular 
y de innovaciones pedaqoqicas en el sistema formal con enfoques pedaqoqi 
cos alternatives desde los anos setenta y ochenta en el pais, se convierte en un 
imperative etico por la apuesta de ese nuevo pals. No podemos seguir corrien 
do el riesgo de ensei\ar educacion ciudadana para la democracia con un espi 
ritu antidernocratlco, Son muchos los procesos y experiencias que se vienen 
abriendo campo y que a partir de la Constitucion de 1991 ,  se han reactivado 
en multiples iniciativas con diversidad de actores, dentro de una perspectiva 
que incluye la profundizacion de la democracia, los derechos humanos, el plu 
ralismo, la equidad, la solidaridad y la diversidad.' 

Algunas apuestas educativas y pedagogicas a nlvel regional y local. 

A conttnuacion me permito sei\alar algunas experiencias signifi 
cativas que desde los anos ochenta se vienen dando en nuestra re 
gion, en la que he tenido la oportunidad de participar como investi 
gador en procesos de sisternatizacion o como educador en otros. La 
experiencia de alfabetlzacion desarrollada en los ai\os ochenta en al 
gunos barrios populares de Neiva, apoyada por la Universidad Surco 
lombiana, perrnitio articular iniciativas de participacion en procesos or 
ganizativos a traves de los cuales la comunidad qestiono proyectos de 
autoqestion y reivindico derechos fundamentales ligados con temas de 
servicios publicos, proyectos de qeneracion de ingresos y de nutriciori'". 

lgualmente, la experiencia con comunidades campesinas de la region del 

9 Para conocer las mllltiples experiencias ver el trabajo de MEJIA, Marco Rall I y RESTREPO, Gabriel, Formaci6n y Educaci6n 
para la Democracia en Colombia. Apuntes para un estado del arte. lnstituto para el Desarrollo de la Democracia, Luis 
Carlos Galan, Bogota, 1997. 

10 DUSSAN, Miiier, MACIAS TAMAYO, Aldemar, PAEZ, Betty y USECHE, Cesar. El empoderamiento de las comunidades des 
de los programas para el Desarrollo, la Democracia y la transformaci6n de los conflictos. Convenio Usco-Fundaci6n 
Hocol-U.Andes, Mimeo, 2006, pag,9 



Pato, en procesos de alfabetizaci6n, en la que la universidad se convirti6 en 
un actor que articul6 iniciativas organizativas y expresi6n ciudadana. 

Por la misma epoca es significativo rescatar el proceso de innovaci6n pedag6- 
gica que lider6 la comunidad claretiana en el sector del suroriente de Neiva, 
liderada a traves de la escuela: 

Desde la escuela y evocando la religiosidad popular se da una integraci6n 
con la comunidad en la reivindicaci6n de los servicios publicos, la creaci6n de 
un cornite civico, intentos de asociaci6n con otros sectores y encuentros con 
movimientos civicos de la epoca, en medio de tensiones tanto al interior de 
las comunidades por el predominio de practices tradicionales de liderazgo e 
igualmente por agentes externos que no vefan con buenos ojos estos intentos 
de busqueda de autonornla" 

En los anos noventa, es de resaltar la experiencia de la Escuela para la Demo 
cracia y el Desarrollo Local, que nace en una coyuntura en la que se reactivan 
los procesos de elecci6n de las juntas administradoras locales, dentro de un 
prop6sito de fortalecer en Neiva procesos organizativos en las comunas y co 
rregimientos, territorios basicos para construir mejores niveles de interlocu 
ci6n con el Estado y comunidades mas empoderadas en sus derechos: 

Transformar procesos de exclusion y fragmentaci6n de nuestras ciudades, 
abriendo espacios dernocraticos para pensar la ciudad con la participaci6n de 
todos los actores sociales, era el desaffo planteado por la Escuela para la De 
mocracia, como propuesta de educaci6n polftica. Se trataba de crear condicio 
nes para la movilizaci6n de un proyecto colectivo, de un imaginario posible, 
fundamentado en una ciudad democratica y equitativa 12 

Estos procesos de educaci6n ciudadana para la Democracia, que se venfan 
dando en Neiva a traves de colectivos integrados por docentes, profesionales 
de las ciencias humanas, If deres sociales, ONG, 13 siempre estuvieron insertos 
en permanentes debates con miras a redefinir nuevas estrategias pedag6gicas 
que permitieran ampliar nuevas apuestas de educaci6n ciudadana. Reflexio 
nes que giraron en torno a los cambios en la sociedad moderna, las revolu- 

1 1  MACIAS TAMAYO, Aldemar, Movimienlo Comunitario en Neiva, lntentos Asociativos por ccnstruu ciudad (1980-2000), 
Hetorta General del Huila, Torno VI, Bogota, 2005, p.269. 

12 MACIAS TAMAYO, Aldemar. la Escuela para la Democrac,a y el Desarrollo Local. Una propuesta para pensar la dudad y 

refundar la politica. En Compromiso oemccratko, en lnstituoones, Valor es y Prticticas Democraticas, OEA. Institute Luis 
Carlos Gaftin, Bogota, p.537 

13 Deniro de las instiluciones que han hecho parte de estos procesos merece destacar la Universrdad Surcolombiana a 
treves de la facultad de Educaci6n y que daban inicio a un pregrado coma la licenciatura de Educaci6n para la Demo 
cracia, el SENA, igualmente Ongs como la Fundaci6n Social, la Fundaci6n Hoccl, organizaciones secretes, el Munlcipio 
de Neiva, profesionales independientes y docentes 
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ciones tecnol6gicas a traves de los medics de comunicaci6n, el mundo de las 
lrnaqenes, la crisis de referentes y paradigmas, los procesos de globalizaci6n 
y un mundo cada vez mas urbanizado, la crisis de la vieja escuela que nose 
adapta a la nueva epoca: asuntos que invitaban a complejizar. los procesos 
educativos y a  pensar la ciudad come espacio pedag6gico, teniendo en cuen 
ta el movimiento mundial de Ciudades Educadoras y la experiencia de Cultura 
Ciudadana de Antanas Mockus en Bogota. 

De esta manera tomaron fuerza dos estrategias. La una desde el campo de la 
socializaci6n y de construcci6n de convivencia: 

Se recupera la Ciudad como un amplio espacio de socializaci6n donde todos sus 
actores interactuan en un proceso permanente de educaci6n y de intercambio de 
experiencias y saberes, de acuerdo con Paulo Freire, se trata de construir un espa 
cio colectivo donde nadie educa a nadie, nadie se educa solo, sino que todos nos 
educamos en comunidad". 

Se trata de una propuesta en la que los procesos de socializaci6n nose agotan 
en las instituciones tradicionales come la familia y la escuela, sine que el entor 
no que ofrece el mundo de la calle, del barrio, los espacios publicos, la comu 
nicaci6n, las entidades, los funcionarios, la iglesia, las organizaciones sociales, 
reconstruyan normas de convivencia, reg las de comportamiento que estimu 
len una vida solidaria y promueven una ciudad mas amable. Dentro de este 
componente estaban pensadas estrategias mas de tipo cultural y simb61ico 
como la educaci6n vial, la recuperaci6n de las fiestas, las expresiones ludicas, la 
comunicaci6n comunitaria, los espacios juveniles, la apropiaci6n de espacios 
publicos, la educaci6n ambiental, la resoluci6n pacffica de conflictos, etc. 

De otro lade, estaba presente la otra estrategia que consisti6 en devolverle a 
la Ciudad, el amblto de la Polis, de la Polftica, come el espacio per excelencia 
de lo Publico, de lo que debe convenir e interesar a todos; per lo tanto se de 
ben disenar programas que hagan sentir a la ciudad come un escenario que 
involucre a todos dentro de un pacto colectivo, el papel de la Gobernabilidad. 
De esta manera toman fuerza el sentido del Desarrollo Social, la Participaci6n 
Ciudadana y la Democratizaci6n Local. 

Dentro del prop6sito del desarrollo social esta el c6mo pensar la Equidad, ante 
los altos niveles de exclusion, segregaci6n social y espacial que se viven en las 
ciudades, de acuerdo con uno de los principios de la declaraci6n de Ciudades 
Educadoras de Barcelona, "todos los habitantes de una ciudad tend ran el dere- 

14 ESCUELA PARA LA DEMOCRACIA, Revista Ciudad Educadora, No.1, mayo de 1997, p.3. 



cho a disfrutar en condiciones de igualdad, de los medias y oportunidades de 
formaci6n, entretenimiento y desarrollo personal que la propia ciudad ofrece'; 
porque de nada sirve construir ciudades bonitas y amables, con importante 
oferta cultural pero con serios problemas de marginamiento. 

Con relaci6n a la participaci6n Ciudadana y la democratizaci6n local, se piensa 
en estrategias de formaci6n ciudadana ligadas a la promoci6n de diversos espa 
cios de participaci6n, la formaci6n de lideres, la creaci6n de escenarios abiertos 
de reflexion en torno a los problemas de sus entornos y de la ciudad. Se tratarfa 
de construir ciudadanos como sujetos capaces de incidir en el arnbito publico 
yen el devenir de la ciudad de manera propositiva, que el habitante sepa "que 

la polis es tambien el y que su continuidad depende de su reflexion, de su compor 

tamiento, de sus decisiones y de su participaci6n en la vida politico de la ciudad'": 

Dentro de esta segunda estrategia del desarrollo social, la participaci6n ciuda 
dana y la democratizaci6n local, es que se redisen6 la Escuela para la Demo 
cracia coma propuesta de Formaci6n Ciudadana alrededor de la planeaci6n 
participativa en todos sus componentes, social, econ6mico, politico, ambien 
tal y cultural. 

Dentro de estas lineas de acci6n se contempl6 la estrategia de la Planeaci6n 
Participativa dentro de un proceso de formaci6n ciudadana que deberfa invo 
lucrar no solamente a las organizaciones social es y comunitarias, sino tam bi en 
a los funcionarios publicos y privados, a todos aquellos que tienen responsabi 
lidad en 6rganos de direcci6n y ejecuci6n de politicas sectoriales. 

Otras experiencias que se dieron en algunos municipios del Huila, especial 
mente en Tarqui, Rivera, La Argentina, Tesalia, lo constituyeron las Asambleas 
Municipales Constituyentes, espacios de planeaci6n participativa y delibera 
ci6n publica. las cuales se convirtieron en escuelas de formaci6n ciudadana, 
espacios integrados con participaci6n de los actores de la vida local que le 
apuestan a crear acuerdos fundamentales para el desarrollo que permitan 
corregir las desigualdades sociales. Estos escenarios en algunos momentos 
sentaron las bases de una nueva form a de concebir y construir el poder local, 
-desafortunadamente no hubo el acompaiiamiento para su continuidad- ge 
nerando un blindaje a los fen6menos de corrupci6n por la forma en que se 
desarrollan todos los actos coma la rendici6n publics de cuentas y la concerta 
ci6n de los presupuestos municipales". 

15 MAtAVER, Jose. La Ciudad son los hombres, las hombres son la ciudad. En Pensar la cfudad, Tercer Mundo, Bogota, 1999, p.56. 

16 MACIAS TAMAYO, Aldemar. lntentos por nuevas formas de qobemabilfdad y de refundaci6n de lo pUblico en el Huila. 
Experiencias: planeaci6n y presupuestos participativos. Defensoria del Pueblo-Agencia de cooperacl6n Sueca, Bogot3, 
2006,p.167. 
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Nos corresponde seguir fortaleciendo un movimiento pedag6gico que profundi 
ce sabre las practkas democraticas y de esta manera transformemos un sistema 
que niega la autonomia y desconoce la dignidad humana. Son muchas las ejes 
sabre las que se puede trabajar y donde la Universidad Surcolombiana coma bien 
publico de la sociedad, esta Hamada a contribuir con esta transformaci6n. 
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