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.NSAYOS TN EDACACTON

E, el ranscurso de los estudios post- universitarios se realizan

ciertas investigaciones que merclen s€r rEconocidas por su contenido
y aplicaci6n: por esta raz6n, presentamos algunos de estos estudios
hechos por los discentes que han logrado comprometerse con la
investigacion y la aplicabilidad de sus conocimientos en sus sitios
de trabajo.

O DETECCI6N DE NIIiIOS CON PROBLEMAS SOCIO.
EMOCIONALES DE LOS GRADOS QUINTO DE
PRIMARTA DEL COLEGIO NACIONAL STM6N
BOLiVAR DE ARAUCA.

Basto Vill&mizsr, Juan de
Jesris. 1.999. Especielizeci6n
en f,duceci6n con ttrfali! etr

Procesos Psicopedrg6gicos.

Mediante esta investigaci6n de
tipo descriptivo se obtuvo
informaci6n acerca de las
rcspuestas socioemocionales
presentadas en los alumnos de

los grados quinto de primaria y
las acciones de los docentes y
padres de familia del colegio
Sim6n Bolivar de Arauca.

la poblaci6n objeto de estudio
estuvo representada por 50
estudiantes, 6 docentes y l0
padres de familia, aplicindoles
los siguientes instrumentos
investigativos: Cuestionarios,
sociodramas, enarevistas y
talleres.

En la aplicaci6n de los talleres
con los nifros la investigaci6n
lleva a concluir que los niflos
sienten cierta apatia para
int€gra$e con los demes nifios
pero en la medida que avanza la
investigaci6n muestran mayor
socializaci6n, aunque algunos
nifros continiEn muy timidos.

los tallercs aplicados refuerzan
los siguie[1es aspectos:
integraci6n grupal, cooperaci6o
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y autoestima socioemociones, desarrollo emocional, solucidn de

problemas. E! siguiente es uno de los cinco talleres que utilizo el
autor para el estudio con los niflos:

Taller N" 4

Desarrollo emocional.

Objetivo: Desanollar actitudes positivas que lleven al alumno a

superar los conflictos emocionales y sentirse bien en sumediosocial.

Proceso Metodol6gico: Colocados en circtrlo los alumnos expresariin

en su rostro distintas emociones, por ejemplo: felicidad. tristeza,

disgusto, susto, etc. el instructor debe hacer que el alumno imite

cada una de estas expresiones.

Un nifro pasani al cento del circulo y pondni carita de felicidad' de

tristeza, de descortento y se describe la diferencia de cada una de

ellas. s€ hace la rolaci6n para que participen varios niilos, explicando

igualmente la posicidn de los ojos, la boca y comentando para sus

compaieros los momentos en los que se encuenft feliz o triste,
cuando y de qud se asusta.

Los padres de familia mostraron
gusto y actitud positiva en las

actividades que realizaron. Se

aplicaron talleres que inducian
a la reflexi6n sobre temas como
el di6logo, la afectividad y la
estima.

Estos tres conceptos marcan al

ser humano en su diario
acontecer. la auto-estima que no

es otra cosa que la imagen que

usted tiene sobre si mismoyque
ha sido caplada a travds de

muchas experiencias vividas; es

lo que fortalece su

comportamiento y lo hace
enfrentar Ios retos que se

proponga, claro, si esa

autoimagen es elevada: de lo
contrario todo serri dificil de

alcanzar. Es importante, segtin la

investigacidn, crea{ un ambiente

de apoyo al niflo para que este

vaya forjando su estima. acomo?
explicdndole cuando ha fallado

e impulsdndolo a ser responsable

de sus actos y no credndole en

su mente bajas valoraciones de

su comportamiento dicidndole
constantemente: " eres un

bruto", "no haces nada bien".
nunca logmras nada" etc. Estas

frases se gravan en el cerebro del

nifio y posteriormente se repiten
cassette

oc6 Se entrega a los niios
un mensaje y €ste

debe hacer la mimi-
ca dando a conocer el

mens:rje a sus com-
pafleros. los demrs
tratat{n de adivinar-
lo.

Finalizando la
actividad se les

pregunta si fue de su agrado y por que, que inconvenientes tuvieron

para presentarla y como se sintieron al realizarla. De la actitud y

respuesta de los niflos, al igual que de la observaci6n del iflstructor,

se sacan las conclusiones de dicho taller.

A los padres de familia se les aplicaron talleres relacionados con el

dialogo la autoestima y la afectividad. En el desarrollo de esta

aplicaci6n el investigador obseno la espontaneidad de algunas de

las madres en la reflexi6n de los diferentes mensajes. Cualdo se les

pidi6 dialogar en pareja algunos padres no Participaron, a cuyo efecto

respondieron no saber que era dialogar

Y4?
como un
desmolivandolo cada vez que

pretende actuar. Los limites a su

capacidad, a su creatividad, a su

desempeio personal es impuesto
por cada ser humano. La
autoestima nos hace sentir
competentes y ser felices con
nosotros mismos.

Si la autoestima es importante
para manejar nuestras emociones
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y acciones tambidn lo es el
di6logo familiar; con el se

acrecienta el carifio. se unen y se

conocen a fondo los miembros
del hogar. El diiilogo es itil para

corregir los defectos como para

copiar las virtudes, pero asi como
es necesario prepararnos para

una conferencia o para un
examen, tambidn es importante
estar dispuestos al verdadero
didlogo; eso implica una serie de
exigencias que deben cumplirse
para lograr buenos rcsultados. En
consecuencia hay que saber
escuchar; lo cual implica aceptar
la presencia del otro. prestar
atenci6n y realizar esfuerzos por
comprender su pensamiento y
sus sentimientos: " Cada quien
habla segfn su conocimiento y
sus sentimientos". se debe estar
dispuesto a tomar decisiones
conjuntas, atendiendo los
intereses, aspiraciones y
motivacioncs de los dialogantes
sin que el hogar se convierta en
una dictadura; esto no significa
que se deba renunciar a la
autoridad. es solamente hacerla
comprensible. amable lo cual
exige moderacion. dominio de si
mismo y mucha paciencia, pero
sobre todo mucho amor.

En efecto, uno de los elcmentos
fundarnentales de la educaci6n
es el amor. En la infancia. Ia
edad escolar y la adolescencia.
los nifios necesitan de la
presencia , Ia permanencia y la
buena rclaci6n afcctiva con los
padres, para establecer una
personalidad armoniosa. capaz
de afrontar en forma realista y
sana las situaciones diliciles que
representa vivir.

Igualmente, se aplicaron talleres para profesores relacionados con

el tema de concientizaci6n en el manejo de clase. En eslos ialleres

se afianzaron los siguientes temas:

* estrategias practicas para fomentar el trabajo en grupo.

* evitar la ansiedad que producen las evaluaciones en el estudiante.

Esta investigacidn seiala como recomendaciones yconclusiones las
siguientes:

Que los docentes realicen diversas actividades recreativas y
culturales que permitan la integaci6n de padres e hijos para
que contribuyan a la estabilidad socio+mocional de los niios.

Se recomienda desarrollar actividades grupales que
permitan una verdadera integraci6n de aquellos niios.

El padre de familia es el principal Agente Educativo que
repercute de manera fundamental en el desarrollo inte$al
del niio- Es conveniente dedicarle mas tiempo al dialogo
con los hijos y panicipar en las escuelas de padres de cada
institucidn.

Los datos estadisticos del cuestionario de dcsarrollo socioemocional
Jctecta que la mayoria de los li6os presentan ansiedad antes de
presentar las evaluaciones. demuestran poco interds en trabajos
grupales. Surgi6 entonces, la necesidad de orientar a los padres sobro
el manejo del didlogo para propiciar un buen ambiente en el hogar.

Se logr6 ayudar a los nifios con problcmas socioemocionalcs para
que superaran las dificultades de adaptaciiln al ambiente escolar
mediante dirilogos y talleres.

Del trabajo con los padres se pudo concluir que les falta confianza
para dialogar con sus hijos y se mostraron mds inclinados a brindar
caricias y estimulos verbales. Encuanto a los profesores, estos deben
generar un ambicnte emocional adecuado en el aula de clase para
resolvery disminuir las manifestaciones inadecuadas de irrseguridad
y temor en los niios.

O GRADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL
SISTEMA DE EVALUACIoN CUALITATIVA ( LEY
GENERALDE EDUCACION) Y EL UTILIZADO EN LAS
ASIGNATURAS DELMEUM (MfTODO EDUCATIVO DE
LA UNIVERSIDAD DEL META).
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Corredor Duerte,
Hernando, Villavicencio:
UNIMETA, 1.99t.
Especializaci6n en
Educaci6n con tnfasis en
Proc€so! Psicop€d.g6gicos.

A panir de la promulgaci6n de
la ley general de educaci6n ( ley
I 15 de !.994 ) las instituciones
Universitarias p[blicas y
privadas han desarrollado de una
manera m{s dindmica, procesos

de evaluaci6n institucional y
acad6mica.

La ley l0 de 1.992 les garantizd

la autonomia Universitaria en
todos los niveles y les genero
procesos reflexivos de
actualizaci6n evaluativa a partir
de la consolidaci6n de los
Provectos Educativos
Institucionales ( PEI). Esto
derivo una legislacion concreta
sobre la aplicaci6n de la
evaluaci6n cualitativa por medio
de los indicadores de logros,
(resoluci6n nrimero 2343 de
1.996) para la educaci6n biisica
primaria secundaria y media
vocacional. en Ia conformaci6n
de la autonomia Universitaiia
para la evaluaci6n en
instituciones de educaci6n
superior.

Esta legislaci6n a propiciado la
posibilidad de que las
universidades como la
UNIMETA diagnostiquen su
quehacer evaluativo y revisen su

aplicaci6n en procura de una

evaluaci6n mds integral y cualitativa.

El investigador toma como marco de referencia para el prcsente

estudio, Ias asignaturas del MEUM, que son una parte fundamental
en el proceso de formaci6n integral de los estudiantes de la
universidad del Meta en todas las carreras.

Esta asignatura comenz6 a aplicarse desde 1985, cuando se inici6
el primer semestre de la Canera de Administracion de Empresas

Agroindustriales. No se ha intemmpido su actividad integradora.
Esta consituido por I 0 asignaturas, que se toman progrcsivamente,

una en cada semeslre, en todas las carreras: estas materias son:

SIGNATIIR-4

MEUM I
MEUM II
MEUM III
MEUM IV
MEUM V
MEUM VI
MEUMVII
MEUMVIII
MEUM IX
MEUM X

SEIIESTRE

PRJMERO

SEGIJNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
sEPflMo
OCIAVO

NOVENO
DEcrMo

cu\irEMDo 't ENA71CO

Maodo d. Aprendirrjc y Comunicaci6n
Cosmologia
Culrum Occidentrl

MelodoloSlr de h lrY.sligaciitn
Cri.dra dc Colombia
Cfi.dra del Mcla
C6tcdra de villalicencio

Pens$icnro Polltico Conenpodneo

Para el desanollo de la investigaci6n se utiliz6 un tipo de estudio
dexriptivo que indica caracterisicas del universo de investigaci6n.
seflala formas de conducta, establece comportamienlos concretos y
descubre y comprueba asociaci6n entre variables.

las asignaturas antes mencionadas son orientadas por 20 profesores

especializados y se lom6 como muesta reprcsentativa a l5 de ellos.

Como instrumento de investigacion se disei6 una encuesta sobre

criterios evaluativos cualitativos para aplicarla a los docentes.
Igualmente. los profesores facilitaron evaluaciones que realizaron
a sus alumno, realizindose el andlisis documental pertinente.

Los resultados de la encuesta a los docentes. con relacidn a las
si guientes preguntas fueron:
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iconsidera que este tipo de evaluaci6n de corte cualitativo, debe

implementarse en la educaci6n Universitaria?
I-as conclusiorcs que pres€nta el
autor del presente trabajo son las

siguientes:

La mayoria de los docentes
continian evaluando mediante
los clrisicos y mon6tonos
parciales escritos, en donde se

privilegia la memorizaci6n y la
copia de contenidos. Poco se

lrabaja con las esencias, con las
vivencias con los aprendizajes
significativos aplicados al diario
vivir. Es mris f6cil elaborar
cuestionarios, a veces con la
intenci6n evidente de
obstaculizar algunas respuestas,
y calificarlos con una escala
num€rica comun a todas las
asignaturas y programas.

Lo cognitivo es lo que se mide;
el rendimiento acad6nrico por
asignaturas es lo que cuenta,
olvidando que una verdadera
evaluaci6n cualitativa involucra
los asp€{tos intelectuales, socio-
afectivos, volitivos y
psicomotores de la persona" su

ser como individuo intelectual.

Seria interesante definir en la
Universidad, cuanto y que es lo
que estamos evaluando. Cuales

ereas no se evalfan sino
cuantitativamente, y que tanto
interes tienen los profesores en

adoptar una combinaci6n en sus

criterios evaluativos. En el
MEUM los elementos que lo
conlbrman (clase, coloquio,
circulos de trabajo, exposici6n,
s€minaio y monitoria) p€rmiten

un tipo de evaluaci6n mixta
(cuantitativa-cualitatiu) aunque
por tradici6n y facilismo, varios

E\raltaool{ ct AuTArAnv aiD

rsl

2, Como docente Universitario harecibido informaci6no formaci6n
sobre c6mo se evalfa el rendimiento acaddmico de los estudiantes?

CAPACITACdN PARA EVALT'ACIo
r,o

sl

2Considerajusta y adecuada la evaluaci6n que aplica
actualmente?

io

asr
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de los docentes insisten en los parciales y exiimenes que no fomentan
todas las habilidades. destrezas y capacidades de la penona que

estudia, y que debe ser evaluada mucho m6s equitativamente.

@ ESTADO DEL ARTE DE INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS: UNA APROXIMACIoN A SU ANALISIS
METODOLOGICO. MUNICIPIO Df,, VILLAVICENCIO.

Guti6rrez Novoa, Luz Melba. Villaviccncio, Universidad
f,,xtcrn.do de Colombir- UNIMETA. 1.997. Meestrla en
Admirirtrrci6n y Supervfui6n Educrtivr;.

Este estudio este orientado al aniilisis y comprensi6n de las
investigaciones educativas realizadas por magisteres de colegios
oficiales en la ciudad de Villavicencio, con el fin de contribuir al
fonalecimiento y consolidaci6n de lineas de investigaci6n en el
campo educativo,

Se consultamn un total de ses€nta y tres referencias bibliognificas
distribuidas asi: Textos 31, documentos 9, publicaciones 19y tesis
4.

El estudio comprende cuatro capitulos distibuidos asi:

l- El problema:
Plantea una
descripci6n de la
investigaci6n
educativa en su
devenir hist6rico,
su fundamentaci6n,
su estructuraci6n
administrativa y
politica de
investigaci6n,
formulaci6n y

objetivos del estudio.

2- Marco referencial: Describe la ubicaci6n contextual, conceptual,
hist6rica y legal del escenario sobrc el que se trabaja; rctoma
teoria sohe educaci6n. investigaci6n y metodologla como base

del desanollo cultural de un pueblo, sus fundamentos, evoluci6n
hisl6rica y tendencias te6ricas apadir de las definiciones de
funciones de difetentes estudiosos del saber

3- lo maodol6gico: Conceptos,
clases. evolucion hist6rica de la
metodologia.

4- l,a investigacion educativa en

el municipio de Villavicencio:
Una propuesta en construcci6n,
que desarrolla la perspectiva
hermen€utica en sus fases
descriptivas, interyr€tativa y de
construcci6n de sentidos.

METODOLOGIADEL
TRABAJO:

La poblaci6n estuvo conformada
por 23 trabajos en diferentes
6reas del conocimiento e

instancias educativas. El
procedimiento se desarollo en

cuatro momentos: Ubicacion
conceptual, sistematizaci6n y
descripci6n de la investigacidn
€ducativa. formulacion de
argumentos interprgtativos y
construccion de sentido de la
investigaci6n. Elinsfumento
base de la informaci6n lo
constituyo la elaboraci6n de
RAES (resumen analitico de

educacion) de cada uno de los
trabajos de grado.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

El abordaje de la investigacion
educativa en el municipio de

Villavicencio permitio realizar
una revisi6n documental que
puso de presente el
conocimiento adquirido pero

fr nutsre cr€AlrIfrcA N'o4. uAEWR.sroAD DtL AltrA



l0

tambidn la falta de un cuerpo

te6rico definido que la sustente.

sin embargo el contenido gener6

una propuesta a partir de

tendencias: Socioltigica.
lnstitucional y Regional.
Antropol6gica, Psicol6gica
como priictica educativa. de

tipos y enfioques inlestigativos.
como metodologia de
investigacion didrictica por
niveles de educacidn y por erea

dcl conocimiento c investigaci6n

educativa que conslituye un
aporte a la discusi6n. andlisis y
construcci6n del discurso en

investigaci6n educacional y que

seguramente serii alimertado cn

lamedida en que se prolirndicen
las temeticas.

La elaboraci6n de los RAES de

cada uno de los 23 trabajos de
grado en cducaci6n pcrmitio
gcnerarlas perspcctivas por afio.

instituci6n - nivelcs - ereas. tipos
y cnfoque disc iplinares de

invcstigaci6n que generaron
elementos alrededor de la
producci6n investigativa en el

municipio de Villavicencio.

Suatencion se ha centrado hacia

la generaci6n de programas y
proyectos que en su tnayoria
estdn en directa relaci6n con la
ofcrta dc senicios educativos y

la demanda que la actualidad
exige dcl mismo. en procura de

gcnerar propuesta
administrativas. mctodologicas.
evaluativas. ecol6gicas y de
desarrollo educativo e

investigativo: programas de los
cuales no se obtuvo inlormaci6n
dc que se hayan implenrentado
almenos en algunas de sus

pr(es.

lrletodol6gicamente los trabajos de grado no tienen pautas

unificadoras en cuanlo a su presenlacion. desanollo y exposici6n
ya quc se orientan desde dilcrertes instituciones y se dirigen hacia

la directriz planeada por el director - asesor como aporte al proceso

investigativoeducacionaldel municipiodeVillavicencio. Prcvalece

eltipo de investigacion descriptiva en los trabajos imposibilitando
buscar otras dimemiones dcl quehacer educativo.

S,e rcquiere entonces. la generacidn de gmpos de esludio que orientcn

lr tarea investigatira alrededor de las necesidades de la comunidad

educativa y prioridadcs teoricas y metodol6gicas en el quehaccr

€ducativo.

lie debc igualmente. posihilitar espacios de reflexirin donde se

presenten propuestas por parte de los docentes y estudiantes tanto

de las que sc han desarrollado. conro de las que en la actualidad y

cn el luturo sc desarrollen: asi cada uno de los proyectos cstdn en

proceso de construccidn o en l'ase de finalizaci6n.

(O MODELO DE EVALUACION.

Silva Criccdo, Fcrnando. Villavicencio: UNIMETA. 1997.

0spccializaci6n en I'inanzas.

La presentc investigaci6n tiene como objetivo mosh-ar la importancia
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de la evaluaci6n como partc
integral de los procesos de
conlrol para la toma de
decisionesde la gcrencia general

de una organizaci6n.

RESUMEN E.'ECUTIVO

La eTaluaci6n como parte
integral adquiere importancia
cuando la Gerencia General basa

sus dccisiones en los resultados
reflcjados por esta herramienta.
La formulacidn de un Plan
indicativo de E\ aluaci6n esta
basado en que sc rride lo quc se

hace. permitiendo diferenciar el

dxito del fracaso. de tal fbrma
que se premieeldxito I se pueda

aprender del fracaso. Si no sc

puede reconocerel fracaso no es

posible corregir y si se puedcn
demostrar los rcsultados se

puede conseguir apoyo.

Es asi con1o el trabajo se

enmarca inicialmente en el
proceso de planeaci6n dcntro del

cual. el control interno I el
control de gesti6n y rcsultados
tienen su desarrollo. Sc
consideraque la cvaluaci6n hace

parte del sistema del control de

gestion l proporciona
in fornracirSn h:isica sohre el

desempeiio de laoryanizaci6n de

acuerdo a sus objetivos.
informacion que le permitc
definir o corregir su runbo para

mejorar su cficacia y eficiencia.
Esta inrestigaci6n establece los
requisitos de control intcrno,los
criterios para cvaluar cada
actividad que se programe, cl
proceso de eT,aluaci6n que se

dehe desarrollar. hacicndo

enfasis en la lbrma de
eslablecer los valores de
refcrencia o estendares. asi
como med ir las acciones
dcsarrolladas a traves de
indicadores numdricos.

lgualmente se inclu;e en forma
breve la manera del manejo y
presentacidn de la informaci6n
de acuerdo a Ias caracteristicas
fijadas en elplan deeraluacion.

empresa.

Se dcsarrolla adcmiis mcdiante Ia

utilizacidn de una lroja
electrdnica. los ibrmatos de

registro biisico de informacirin y
el crilculo de los dif'erentcs
indicadores propuestos cn la
el aluaci6n. lambidn se dan
formatos para registrar los
resultados I la matriz que sirle
para determinar el nivel de
desenpedo ) como punlo de
partida parra fiiar Ias metas de
meioramiento cn concordancia
con el acla de resultados.

Finalmenle se hace nolar que el

estado Colombiano. a panir de la
Constitucion Politica de l99l ha

estado dando los pasos necesarios
para lograr quc las €ntidades

como
comportamiento de las
variables por medio del mdtodo
de minimos cuadrados 1' sc

describen instrumentos de
registro de inlormaci6n. ciilculo
de los indicadores. registro de

los resultados. ni'r'el de
desempefio y dc an6lisis
cualitativo que como un lodo
reflejan la situaci6n de una

analiT^r el
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piblicas adopten modelos de
evaluacion de gesti6n y
resultados dentro del marco de

la Gerencia estr:atigica en busca

de un mayor grado de eficiencia
y eficacia.

CONCLUSIONES

Hoy en dia cualquier empresa o
negocio debe tener una visi6n
clara de su posici6n, de las
amenazas y oportunidades que

debe afrontara. Debe preverel
cambio nipido del entomo, por
ello debe contar con
herramientas que apoyen de
manera efectiva el proceso de

toma de decisiones por parte de

la Gerencia.

Es indispensable que la
evaluaci6n peri6dica de las
acciones que desarrolla la
empresa, en busca del
cumplimiento de los objetivos,
se convie a en uDa

herramienta de apoyo para la
Gerencia moderna, dado que
da una vision clara tanto
cualitativa como cuantitativa
de la empresa, con lo cual
puede redireccionar el
accionar, corrigiendo errores
en busca de un mejoramiento
continuo.

La evaluaci6n hace parte del
contrcl que se debe tener sobje
los diferentes proccsos que
desarrolla la empresa y cuyos
resultados sirven de base para
la formulaci6n de planes de
mejoramiento, hacidndose

larte integral del proceso de planeacion.

Lo anteriormente planeado como modelo de evaluaci6n opela
tanto para las empresas publicas como para las privadas. La
Constituci6n Politica de 1991 orden6 la organizacion de un

sistema de evaluaci6n de resultados de gestion ( Art. 343 y
344). El Decreto 2167 de 1992 esrableci6 que el Departamento
Nacional de Planeaci6n deberri llevar a cabo la funci6n de

organizar el Sistema de Evaluaci6n de Gesti6n. Adem6s se

expidieron las Leyes 87 de 1993 y 190 de 1995 que hjan los
elementos constitutivos del control interno de las Instituciones
Publicas.

La autoevaluaci6n se propone como un proceso de aprendizaje
continuo al interior de las entidades, que retroalimenta los
procesos de planeaci6n, reorientando las accioncs hacia el mejor
cumplimiento de los objetivos.

El plan evaluativo refleja los objetivos y las acciones de los
objetivos y las acciones de cada entidad del estado, articula la
visi6n del Gobiemo con la misi6n y las estrategias de cada

entidad para el logro de resultados dentro de un marco
estructurado de la Gerencia Estrategica. El fin de los planes

indicativos de gesti6n es lograr una Cultura de Pensamicnto
Estratigico y no presupuestal en tomo a la gesti6n publica.

Finalmente, los resultados de la evaluaci6n permiten planear
acciones que reflejen el mejoramiento continuo de la empresa
en beneficio de los clientes de un producto o de los usuarios de

un servicio.
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OPRINCIHOS Y YALORES

CORREDOR DUARTE, MARTHA HELENA.
Administrrdorr de Empresrs y Especirlbt, en Geretrcia de
Mercadeo.

No es atrevido afirmar paru comenzar este ensayo. que vivimos en
un pais sin valores ni principios y corno consecuencia de ello en el
que se ha perdido el respeto a lavida yse ha borndo el lindero entre
las buenas y las malas acciones. Aquella idealista propuesta de (
crear un ciudadano mes productivo en lo econ6mico, mris solidario
en lo social, mds participativo en lo politico, menos depredador y
mdstolerante en susrelaciones con sus semejantes)) que hicierauno
de nuestros expresidentes, es una utopia. En Colombiacada 24 horas
son asesinadas 82 personas. 520 sufren lesiones graves, l0 se

suicidan. 70 niios son cruelmente maltratados. son violadas 30

mujeres, ocurren 800 abortos.
lnformes actuales de estadisticas

econ6micas confi ables sefi alan
que por causa de la violencia en

todos los 6rdenes, anualmente se

pierden 6 billones de pesos (10

% del PIB).

Pam Kant solo las cosas tienen
precio. la persona humana tiene
dignidad; Ios seres racionales por
lo tanto no son medios sino fines
en si mismos- Mirando los

rirboles sin perder de vista el
bosque podemos decir que
S6crates fund6 la filosofia,
Arist6reles la ciencia y
Jesucristo la religi6n. En estos
tres paradigmas que dignifican
al sei racional. la Etica. como
disciplina filos6fica que estudia
la moral del hombre en sociedad
ha sido una constante universal.
Un fildsofo mejicano Antonio
Caso piensa que hay 2 problemas

fundamentales que resolver:

primero, qud es el mundo y
segundo c6mo es bueno vivir en

elmundo?! lopdmero lo resuelve
la metafisica y lo segundo Ia
6tica.

Si traigo a cuenta esta rama de

Ia filosofia es por que ella estudia

los valores universalmente
viilidos como el bien- la verdad.

la belleza, la utilidad, etc. Que
se localizan en los diferentes
embitos de la vida cultural y
tambi€n los principios que son

las normas o ideas
fundamentales que rigen el
pensamiento o la conducta tales

como la justicia. la autonomia.
la beneficencia y la no
maleficencia.

Moral proviene del latin ( mores
( y itica del griego (ethos).
ambos significan costumbre y es
(la vivencia existencias basada

en el mejoramiento o perfecci6n

de los individuos, es el codigo
que permite establecer una
distinci6n entre lo que es bueno
y lo que no lo eu.

Corrientemente 6tica y moral
parecen ambivalentes. sin
embargo como anota Bil Bemy
"la moml tiende a ser particula(
por la concreci6n de sus
objetivos: la €tica tiende a ser
universal. por la abstraccion de

sus principios>. En tdrminos
prdcticos podemos aceptar que la
6tica es la disciplina que se ocupa
de la moral y que califica como
buenos o malos los actos
humanos a condicidn de que
sean voluntarios- libres u
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conscientes.

Lamoral ha estado muy ligadaa
los fil6sofos, desde los sofistas

de la Grecia cl6sica que
consideraban que la virtud
consistia en ser un buen
ciudadano y Socrates hace 25

siglos puso la filosofia al servicio
de las costumbres aceptando que

se llega a la sabiduria suprema
cuando se es capaz de distinguir
lo bueno y lo malo que siempre
han dividido a la humanidad. l,as

ntorales son relativas a las
sociedades y a las dpocas que

aquellas estructuran. por eso son

multiples, pero la dtica es fnica.
La antropofagia em costumbre

corriente entre los canibales. el
aborto aceptado en los paises

comunistas. estos actos eran
licitos moralmente para quienes

lo ejecutaban porque la
costumbre asi lo imponia. pero

son de riguroso cuestionamiento
dtico.

Desde que elindividuo tiene uso

de raz6n comienza actuar bajo
la presi6n de normas llamadas

deberes y si vive en funci6n de

ellas es considerado como

f ersona honesta, virtuosa.

David Rosscn 1.939 introdujo a
li €tica el concepto de deber
(DPrima fdcil)))) (a primera vista)
para significar que no existen
deberes absolutos porque
cependen de rircunstancias que

los condicionan. Segun Ross
estos deberes son:

) De fidelidad (ejemplo, decir
la verdad, cumplir una
promesa).

> De repamcion (restituir de
alguna forma el daflo
causado).

i De gratitud.
> De beneficio (exislen seres

cuyas condiciones podemos

mejorar).
)> De no malcficencia (no De

hacer daio a otro).
> De Justicia (distribuci6n de

los recursos dc acuerdo con
los mdritos y necesidades de

las personas).

> De automejoramiento o
autoperfecci6n.

En estos numerales estdn las

bases de los principios y valores
que todos debieramos cumplir (
Apelar a un principio en €tica
dice Toulmin es apelara una ley
en ciencial. En este parrafo h€

tratado de sintetizar
apropi{ndome con el permiso de

sus autores exquisitas
afirmaciones axiol6gicas y
deontol6gicas sobre los valores
y principios cuya definicion,
explicacion, critica y exposicion
daria material para
interpretaciones interminables.

La p6rdida de los valores y
principios en nuestra sociedad
actual, especialmente en
Colombia. d6nde tendr6 sus

causas? Ser6 que en el siempre
restringido ejercicio de su
libertad desde el expolio con que

fue victima nuestra cultura
indigena no ha podido hacer
aniilisis de su conciencia como
ser humano y tomar las
decisioncs mds convenientes en

un acto deteminado?.

Serii que esa amalgama de
presidiarios y aventureros que

nos mand6 Espaia unida a la
atdvica molicie de nuestros
indigenas clon6 una nueva raz:,
indefinida. desorientada, sin
sentido de pertenencia ni
identidad de sus entomos ydesu
propia conciencia?. Ser6 que esa

ya larga historia de nuestros
pueblos con sus dirigentes de
tumo millonariamente jubilados,

aferrados a una tradici6n de
inequidad socioecon6mica que

Ie ha usurpado sus dereclros los
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ha tomado, a nuestros pueblos, cronicamente resenlidos, reb€ldeq
iltolerantes?.

Muchos interogantes podriamos seguir seialando y todos tienen
algi,n ingrtdiente causal, porque la realidad es que los nifros que
pueden acc€der a la mediocre educaci6n tienen que permanecer

exp€ctaltes hasta tanto sus maestros no logr€n sus a veces no tan
equitativas reclamaciones salariales o los enfennos se mueran cn
los hospitales oyendo los estribillos de las enfermeras y de los
mddicos en huelga exigiendo sus atrasados sueldos o los campesinos
obligados por los ejdrcitos subversivos asilados en los barrios de
invasion ven como sus hijas se prostituyen o sus muchachos se

vuelven raponeros y despuis sicarios. mientras en los parlamentos

los politicos se desgaiitan ante los cana.les de televisi6n procurando

vitrina para su reelecci6n y eludiendo los remas trascendentales de
las crisis del estado y su comrpci6n al tiempo que sus desconcertados
electorcs no soportan el cinismo y tienen que observar expatriados
desde lejos, el naufragio de su pais,

.+-
/-r-- -

Todo escrito que lleve una
finalidad axiol6gica debe tener
un mensaje y el que puedo
deducir de este ensayo es que no
le echemos la culpa al pasado, a

sus actores y sus circunstancias,
sino que nosotros, los de hoy,
tomemos conciencia que los
valores y los principios dticos
seguirdn sicndo el soporte para
progreso legal, econ6mico,
social, familiar e individual y
apliqudmoslo y exijamos su
aplicaci6n en todos los actos de

nuestras vidas. porque cuardo en

el laberinto del mundo se

encuentren de frente la
opulencia y la miseria habl6 otro
Big bang m{s si p se ha perdido
la brfjula de los valores y el
mapa de los principios con el

agravante de que como dijo
Sineca ( Para quien no tiene
puerto de destino, todos los
vientos le son desfavorables (

OLOS PARADIGMAS Y
NUESTRO
DESARROLLO

TOSCANO. JUAN TELIPE .

AdEinistrrdor de empresas.
Especialista en Gerencia de
Mercadeo

Desde que el Estadounidense
Tomas S. Kuhn introdujo el
concepto de paradigma, en su

obra "La estructura de las
revoluciones cientificss" €n
1962. son bastantes los
ejercicios hermenduticos que los

Pienso estard
tambidn yo
cpntamhindome

. por esta crisis de\ ",r"'..\ d"jendor"
/ lleuar por la
I violencia, la

debilidad, la
crilera, la
frustraci6n al no
poder evitar
estas situaciones
y tener que ser
impotente
testigo del
permanente

sacrificio de mis compatriotas honestos, de mis hermanos de ocasion
y de espiritu?. Para que el Estado permanezca como un instrumento
al servicio de la prosperidad general es preciso que nos
concienticemos de una inocultable realidad: Estamos cosechando
la semilla de la indiferencia, del egoismo de la irresponsabilidad
que sembraron pasadas y actuales generaciones que por ineptitud y
atrivica mala fe de sus conductores propiciaron Ia injusticia social;
el menosprecio por los desposeidoq los marginados, los ana.lfabetos
que como en el suefio de las escalinatas de Jorge Zalamea est6[
esperando sus reivindicaciones.
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historiadores. soci6logos,
economistas y dem6s Pensadorcs
de la postguena han legado a la

sociedad modema.

Etimol69icamente, paradigma
significa patron, ejemplo o
modelo, pero para la masa critica
actual, un paradigma es un
conjunto de h6bitos. tdcnica.
normas metodol6gicas. ideas
filos6ficas, etc., que, junto con
detelminadas teorias cientifi cas.

dominan en el seoo de una
comunidad cientifica. A partir de

1.970 las mentes mA6 brillante
de la filosoffa de la ciencia.
prosiguieron con la
profundizaci6n del efecto
paradigma en las nuevas
comunidades dvidas de

tecnologia y liberadas de los
traumas cognitivos de la
postguerra. Surgen los
pronosticadores de tendencias.
visionarios y futudlogos que

basan sus academicas en el
conocimiento del entorno global
y sus cambios paradigmriticos.

Quienes se especializaron en el
estudio de los paradigrnas,
fueron incorporando
progresivamente todos los
adelantos de la tecnologia y los
patrones del nuevo orden
geopolitico mundial. procurando

la comprensi6n integml de los
fen6menos demogrificos,
sociol6gicos, economicos y
politicos de la llamada
"postmodernidad" que son un
conjunto de tcndencias
fi los6fi cas diversas, elaboradas
durante la segunda mitad del
siglo XX, bajo la influencia del

pensamiento de Nietzsche.
Freud y Hridegger. y que
coinciden en su actitud critica
contra el racionalismo y en la
adopci6n de nuevas formas de

expresi6n. El futur6logo Willis
Ilarmon afirma que un
paradigna'ts la forma bAsica de
percibir,pensar, valorar y actua.

con base en una visi6n particular
de la realidad". Esto nos orienta
hacia la cultura regional y
nacional como puntos de
encuentro social, dentro de los
planes y politicas desanollistas

de nuesfios pueblos, Le da al

coocepto de paradigma un
encanto especial. porque dl
implica una conducta
interiorizada de lo colectivo a

panirdel quehacer cotidiano. de

Ia experiencia compartida y
soflada. Los humanos casi
siempre inconscientemente,
estamos jugando y retdndonos.
Los paradigmas, b6sicamente,
implican un juego con sus
particulares reglas de 6xito o
derrota, y con la posibilidad de

cambio dejuego. las reglas que

orientan el juego, podemos
cambiarlas y originar asi, un
nuevo conjunto de reglas para

un nuevo reto. El mundo que

nos ha correspondido es tan
variable, que los viejos patrones

o ejemplos no funcionan, pero

solo quienes juegan la carta
ganadora (el as paradigmritico)
entender6n por que es

indispensable cambiar los
paradigmas. pues como dice
Joel A. Barkcr en su libro
"Paradigmas, el negocio de

descubrir el futuro".

aQue tanto hemos asim i lado las
paises en via de desarrollo el
conocimiento del cambio
paradigmitico? Aunque
existen especialistas altamente
capacitados en esta materia, la
realidad nos indica que mucho
de los cambios que ha
requerido nuestra sociedad no
los hemos realizado- o los
hemos hecho en contra del
desaffollo la itica o el sentido
comtn. Los tomadores de
decisiones todavia no definen
un modus vivendi paralelo al de

las naciones que tienen 6xito y
paz. La enorme cantidad de
leyes. interpretaciones y
premisas no han orientado hacia
1o realmente valioso, accesible
y realizable al tejido social, no
han permitido que lo nuevo,
prdctico y global se desarrolle
acorde a las timas tendencias
que nos marcan la cicncia. la
tecnologia y la sociedad
ejemplarizante que investiga y
difunde nuevas formas de hacer
las cosas,
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Debemos comenzar por recordar
nuestro posicionamento dentro
del contexto mundial, por
comparamos con los lideres del
desarrollo econ6mico y social.
tratando de hallar unos
indicadores de desempefro que

nos guien hacia metas realmente
alcanzables y procurando
conegir los enores hist6ricos.
que por inexperiencia,
improvisaci6n o comrpci6n nos

mantienen al margen de la
verdadera democracia con todas

sus secuelas de pobreza.
r€sentimiento. injusticia y lo
peor. la desesperanza aprendida,
que es un monstruoso paradigma

de nuestra vision de las
instituciones priblicas. los
gobernantes, la €stabilidad
democrdtica, englobando casi
todo aquello que huela a Estado-
Naci6n.

Los estudios de la historia
Colombiana nos han contado
sesgadamente el discurrir
turbulento de nuest a patria. De
ellos podemos asimilar un
moder:ado pesimismo. pues estas

lecturas nos corroboran que Ia
persistente tendencia de nuestra

mza es la confiontacidn violenta
o el subvalorar la ley y el orden,

Colombia nunca ha estado
alejada de este clima
perturbador, podriamos afimar
que ha convivido la.gamente con
el desorden institucional.
hip6critamente llamado
democracia.

aQue paradigmas guiaron a los
precursores de nuestra

independencia y a los pioneros
de nuestra vida republicana? lSu
proyecto de pais si respondia a

lo que los ciudadanos soflaban o

anhelaban? 2Tuvieron la
suficiente independencia,
formaci6n acaddmica y visidn
desarrollista para sumir tan
trascendental tarea? Todas estas
inc6gnilas rondan al compatriota
de hoy, que intenta desemedar de

su mente. el caos que debe
enfrentar cotidianamente como
copanicipe del modus vivendi
Colombiano, tan desprestigiado
internacionalmente. pero tan
repetitivo y posiblemente
aceptado en los bellos
departamentos Andinos,
Costefios y Llanercs.

No cabe duda en cuanto a las
decisiones de los lideres
antiguos y preseffes delpais ha

sido desastrosa. no ha
comprendido el cambio
paradigmdtico ni la percepci6n
prospectiva de Naci6n. Son

-YN
innumerables y vergonzosos los
episodios de impunidad.
desgreiio administrativo o

simple irresponsabilidad que

marcan la vida
legislativa del Estado.

Podriamos decir que

nos habituamos taflto a

esas conduchs que nos

volvimos
impermeables y por
eso preferimos dejar
que dejen pasar las
cosas y no protestar
ante algo tan comun y

tan reiterativo. Esta
desaz6n podria ser un
nefasto paradigma que

poco percibimos. o
que, como mecanismo
de defensa. preferimos

ignorar Siempre culpamos a los
otros de lo que nos pasa! poco

hacemos por romper esos
modelos o patrones que tenemos
que aceptar como parte de la
convivencia aparente pacffica y
democrAtica.

Podria afirmarse que la
estructum socioecon6mica es

ofensiva y progresivamente
excluyente, ya que el dramatico
nivel de vida de los veinte
millones de pobres se deteriora
logaritmicamente, ante la
insolidaridad de su5

compatriotas pudientes. Aqui
puede ubicarse otro paradigma

cultural que consiste en
desarrollar dentro de la
necesidad de supervivencia.
mecanismos de dominio. control
yjustificaci6n de las conductas
propias y ajenas, basados
principalmente en los
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privilegios, en las ventajas indebidas o en la burla de la ley mediante

la amafrada interpretaci6n de sus al:anccs. En todo lo anterior. los

Colombianos somos especialistas y hemos heredado dsta capacidad

en un estado hist6ricarnente laxo, que p€rmiti6 por amiguismo o
por falta de carecter patri6tico, qu,; muchas personas o grupos se

apoderaran de la economia. de la politica- de la democracia. de la
regi6n,y sobre todo de sus medios de producci6n y comercializaci6n
creando nichos de poder odiosos, pero muy rentables.

Otro de los paradigmas que no ar:abamos dc cambiar, es el dcl
producir o servir con calidad total. Pareciera que el hacer muy bien
las cosas o el cumplirestrictamente lo pactado. o tratar con verdadero

respeto a los subaltemos o compafr:ros fuera sino avispado o vivo,
y estos ultimos t€rminos. se asociur a comrpcion para sobresalir

como otros, que ya lo intentaron y .o lograron.

Si exigiiramos mas compromiso. mds calidad t€cnica y humana y
sobre todo, miis honestidad en las acciones, nuestra patria tendria
quc cambiar, independientemcnte del modclo productivo quc adoptc

el presidente de tumo. Por diferentes circunstancias. ni los lideres
politicos, ni la sociedad civil. hemos cnfrentado. en serio.6stc grave
problema de convivencia equilibrada, seri que nos contagiamos de

panilisis paradigmetica o que el entomo convulsionado nos ha

trastomado tanto. que ya diezm6 cl rrnhelo de un desarrollo sostenido
e incluyente. Las dos hip6tesis sr,n v6lidas y ameritan un mayor
estudio por parte de los expertos e1 prospecliva o estrategias.

Es posible que en visperas del terc er milenio nos empecemosadar
cuenta de la patologica resistercia al cambio que seguimos
practicando como si esta actitud tan conseryadora, nos estuviera
generando enormes beneficios. A los extranjeros les parece

absolutamente contradictorio que un pais tan lindo, tan rico, situado
en la mejor esquina de Am jrica. tenga que enfrentar
simultaneamente tantos problerlas juntos: pobreza, violencia
subversiva. delincuencia. paramilrtarismo. impunidad e inequidad
en la repartici6n de recursos. Lo preocupante es que ninguna de
dstas manifestaciones de crisis nacional. es nueva. Todas ellas
han evolucionado con la complicidad de un tejido social amorfo y
acdfalo que protesta y protesta sir! lograr canalizar energia y poder
hacia la resoluci6n inteligente permanente de dstos
desestabilizadores confl ictos.

Porno cambiar oportunamente dc paradigmas. es que ciudades tan
grandes como Bogotii no tienemelro. O instituciones tundamentales
para el desarrollo conro laj usticia. la salud o la educaci6n continian
padeciendo los mismos males desde hace veinte afios o mds, las

reglas dcl juego democrAtico
cambian ahora con mas
frecuencia obligando a los
lideres a ser proactivos,
visionariosy flexibles,

Quien no escucha el llamado de

Ias innovaciones estii condenado

a usar paradigmas obsoletos, que

pucden pareccr convenientes o
necesarios, pero que realmente
son ent'migos del progreso
intcgralde la organizaci6n. En el
embito local, rcgioflal o nacional
vale la p€na explorar que tanto
hemos cambiado nuestros
paradignras, ahora que
penenecemos a Iaaldea global y
que contamos con mejor
informacion e infraestructura.

No esperemos a que ningun
intruso sea el que sepulte el
paradigma del subdesarrollo; el
placer dc cambiarlo debe ser
nuestro.

9 PAISES EN VIA DE
DESARROLLO:
GLOBALIZACION O
MIIERTE.

JIMENEZ, JAIRO JEREZ.
Ingeoiero Mecinico.
Espccialista en Finanzas.
Especialista en Gerencia de
Mcrcadeo.

Mucho se ha hablado de este

concepto, dcsde las plazas de
mercado hasla en las s€siones de

los gobemanles de un pais. Pero

1,qui significa esta palabra que

tanto asusta a los paises en via
dc dcsarrollo?
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Empecemos por definirla como la facilidad de entender hacia d6nde
van los mercados y las necesidades de los clientes, no s6lo de un
pais, sino de todo el planeta, para poder desarrollar productos o
servicios que atiendan estas necesidades con la mejor calidad.

En verdad es una definici6n muy sencilla que no tiene sino una
frase que pueda asustar: "clientes de todo el planeta".

Preocupa a los paises en via de desanollo porque tambiin es un
proceso econ6mico-admirtistrativo que permitc ampliar la
participaci6n de las empresas en el mercado intemacional utilizando
estrategias de orden mundial y teniendo en cuenta pardmetros para
la movilizaci6n del comercio intemacional.

El mundo se globaliza nipidamente, trabaja las veinticuatro horas
del dia impulsado por el comercio y las finanzas, sin embargo,

creemos que la comp€tencia sigue siendo local. p€ro no nos damos
cuenta que en un futuro muy pr6ximo no existinin productos ni
tecnologlas nacionales, ni siquiera indusrias nacionales; lo unico
que existird dentro d€ las fronteras de un pais ser:i la poblaci6n que

lo compone.

Existen cmpresas pequeias que se quiebmn de repeDte porque nrllrca
se dieron cuenta que su competidor no era otra empresita local sino
un monstuo multinacional que aprovech6 la ventaja de producir
barato en alguna parte del planeta y vender productos especializados
eo mercados especializados con costos bajos y mejor calidad a raiz
de la apertura de las ftonteras entre los pais€s.

Como ejemplo en Colombia, podemos citar la entrada de la
multinacional Mexicana PAN BIMBO quien con su know how de
la tecnologla, su excelente estructura de distribuci6n y de todos los
procesos logisticos aras6 con la gran mayoria de las empresas

panificadoras de tipo familiar y
que manejan el negocio con un
criterio administrativo muy
diferente al de una empresa de
clase mundial.

El aceleramiento de loscambios
en el orden mundial, hace que sea

mes efectiva una estralegia
global que ma local, por lo tanto,
debemos eliminar de una forma
radical la idea de un
proteccionismo estatal que nos
mantenia a pu€rta cerrada sin la
posibilidad de motivarnos a
explorar los mercados
intemacionales.

Debemos tener en cuenta que si
un producto o servicio es

considerado dentro de los tres
primeros lugares en un pais, una

regi6n o en el mundo. nos espera
un buen futuro y mucho dxito. En
caso contrario, debemos " c€nar
Ia tienda e imos" y buscar otro
producto u otro mercado donde
podamos competir globalmente.

Dentro de los cambios que
induce la globalizaci6n estin: la
aceleraci6n de la creaci6n de

libre comercto. el
establecimiento de marcas
mundiales. aumento de
competencia exfanjera, nuevos
mercados globales. la revolucidn
de la informitica y de las
comunicaciones. entre otras.
Estos cambios son los que hacen
que los paises en via de
desarrollo hayan puesto barreras

a la globalizaci6n, porque el
miedo de enfrentarnos a

compelidores de talla mundial
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nos reduce las posibilidades de
6xito.

Por ot.a parte, existen los
gobiernos corruptos y
clientelistas que administran,
manipulan y se apoderan de

mercados locales creando
monopolios para enriquecerse y
aumentar sus beneficios
personales.

Tambi6n vemos como los paises

como Peru, Ec uador y Aryentina
reprimen las negociaciones
internacionales creando
actitudes como la violaci6n de
pactos intemacionales. lentitud
en el proceso de negociar y
prepotencia en el desanollo de

las conversaciones.

Estos aspectos hacen que el
proceso de globalizaci6n se

retarde y como consecuencia se

presenta la imposibilidad de
incrementar la productividad. el

desarrollo tecnol6gico y mejorar
el nivel de vida de los habihntes
de un pais.

Una caracteristica del mercado
global. y la que m6s preocupa a

los paises en via de desarrollo.
es que este sera digitalizado, es

decir, que al no detenerse la
economia durante las
veinticuatro horas del dia- dsta

operari en liempo real y la fnica
manem de operar en esta forma
es por medio de ladigitalizaci6n.
De acuerdo a esto. debemos ser

"digitalmente competitivos" y
para serlo debemos estar mis
vinculados a la informatica. En

un futuro pr6ximo no habrii
directores telefonicos- ni
catAlogos de produclos o

servicios; todo seni a travds de

l rtemet, que es una tecnologia
digital dificil de prever

[in los paises en viade desanollo
esta tecnologia tiene muchas

limitaciones porque la
inliaestructura es todavia muy
deficiente, pero creemos que en

la medida en que las fronteras de

los servicios se amplian las
gentes se preocuparin por
zrcceder a ellos y utilizarlos de

rnanera global.

l{os preocupamos por el
aumento de la poblacirin y
pensamos que es un problema,

l)ero teniendo en cuenta las
tendencias del futuro podemos
pensar que es un mundo de
oportunidades; m6s gente genera

rnayores oportunidades de
legocios.

Para el aio 2020 habli alrededor
,le 700 millones en Amdrica
Latinal. Este es un gran reto,
pero sigue siendo un mundo
impensable de oportunidades
porque tendremos como
expectativas elevar el nivel de
vida de sus habitantes y para

lograr esto debemos elaborar
productos y servicios cada vez
mejor.

America latina sufre de crisis
economica, pcro dsta se puede

resolver adoptando medidas
adecuadas para impulsar
nuevamenle la economia.
haciendo que las pequeias y
medianas empresas se reactiven

para que puedan mej orar y entrar
en un mundo globalmente
competilivo.

Tenemos que aprender a ser
globalizados, y por su puesto.

especializarnos con el fin de

Iograr ser los mejores en nuestro

campo, al menor costo y en el

menor tiempo posiblc.

Globalizados tendremos la
posibilidad de volvcr a la
unicidad y el futuro ser6 mucho
mejor.

OEL DESEMPLEO EN
VILLAVICENCIO

NIETO HERRERA,
cIOVANA. I ngeniero
Indusarisl. Especirlistr en
Finanzas.

"El problema no es que haya mis
desempleados, es que hay mes
gente buscando empleo".
Emesto Samper, Marzo de
1.997.
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Segtn el expresidente la tasa de panicipaci6n de la poblacion
econ6micamente activa (PEA) estaba subiendo sobre lapoblacirin
en edad de trabajar.

Veamos qu6 es el desempleo: Segtln uno de los miis conocidos
diccionarios de la lengua hispana el desempleo es la "carencia de

trabajo por causa ajena a la voluntad del trabajador".

Para determinar el nivel de empleo del pais el Depanamento
Administrativo Nacional de Estadlstica (DANE) realiza un sondeo

ente la poblaci6n de cada sector del pais, y con los resultados
obtenidos determina el nivel de desempleo del pais en general.

El indice de desempleo no se mide sobre toda lapoblaci6n , sino
sobre la poblacidn econdmicamente activ4 y como se mide esta
poblacion?. El DANE clasifica la poblacidn segun laactivi&d
ejercida en la tltima semana y le aplica una encuesta. La
poblacion resultante se divide en dos grupos:

l. Poblaci6n menor de doce aflos.

2. Poblaci6n en edad de trabajar o PET.

Esta tltima esta representada por todos los mayores de doce a6os
y se divide en:

o Poblaci6n Economicamente Inactiv& (PEI) Constituida por
todas aquellas personas en edad de trabajar que no pueden

tener ocupaci6n remunerada. En este grupo se encuentran
estudiantes, amas de casa, pensionados, rentistas
discapacitados.

los

v

Es de aclarar que BASTA
TENER UNA SOLA HORA
REMUNERADA A LA
SEMANA para no ser
considerado DESEMPLEADO.
Esto hace ain m6s preocupante

el anrilisis de estos datos
estadisticos, pues muchos de los
registrados como empleados
pueden ser solo empleados de

medio tiempo. o por dias.

empleados independieDtes o
empleados en condiciones poco

satisfactorias.

La Poblacidn Econ6micamente
Activa ha aumentado por que

parece que hoy en dfa, algunos
miembros del nicleo familiar
que antes no trabajaban han
tenido que salir a buscar empleo
ante lanecesidad de incremenlar
el ingreso. Hace algunos af,os
podla decirse que el sosten del
hogar ela ampliameote cubierto
por el jefe de la familia, pero

hoy en dia el sueldo de una sola
pe.sona no alcanza para cubrir
todos los gastos de una casa, y

r Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) constituida por
aquellas personas en edad de trabajar ( l2 aflos en adelante) que

€n la semana referenciada ejercieron o buscaron ejercer alguna

ocupaci6n remunerada. Esta a su vez se discrimina en:

. Ocupados: es la poblacirin en edad de trabajar que tuvo al menos

una hom remunerada en la semana de referencia

. Desocupados: Es la poblaci6n que no tuvo rernuneraci6n alguna
en la semana de referencia. lgualmente esta poblaci6n
desocupada se divide en: Cesantes y Aspirantes. Los primeros,

con experiencia en algun empleo pero por alguna raz6n lo
perdieron, y los segundos, lo conforman las personas que aspiran
a un empleo Por Primera vez..
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es evidenle que los demes
integrantes del hogar ante tan
notoria precariedad buscan de

cualquier manera ayudar a

mejorar el ingreso.

Por otra parte, lo cambios
poblacionales afectan el indice
de desempleo. Estos cambios
poblacionales se producen por
defunciones, nacimientos y
migraciones.

Tasa bruta

de Natalidad (N' nacimientos/
100 hab.)

Mcnos Tasa bruta de Mortalidad
(N' de Muertos/ 100 hab.)

Menos Tasa bruta de
Emigraci6n (N" cmigmnteVl 00
hab.)

Igual TASA DE
CRf,CIMIENTO

Con el mejoramiento de Ias
condiciones de vida y el avance
de la medicina- la mortalidad
emp€zd a reducirse lentamente.
Segun el DANE en el
Departamento del Meta se han

estimado los siguientes datos
para la presente ddcada:

I TEMS

llacimientos
I)efunciones
l,4igraciones nelas
lbtal Crecimiento

I-o anterior indica que al tennilar la d6cada, el Departamento del

I!4eta tendni 120.773 nuevos habitantes,lo que sinduda repercutirii
Degativamente en el indice de desempleo de la region.

.lor lo visto la frase del expresidente no es tan desatinada como
'rarecia en su nlomento.la verdad esque SI hay miis gente buscando

empleo. Pero esta afirmacidn no lo exime de culpabilidad, a €l y a

los anteriores gobemantes. por no haber genemdo las condiciones
Cc trabajo necesarias para impulsar Ia regi6n.

Es importante lratar tambidn el tema del empleo informal. Se

denomina emplco informal a aquel que carece de regulaci6n o no
obedece a las reglamentaciones legales existentes. Laexistencia de
estra economia cucstiona lt eficacia del Estado para darlc bienestar
a todos los ciudadanos. Aunque este tipo de marginalidad es m|is
latente en el campo. y tonra un matiz muy fuerte en el trrlfico de
drogas; se restringe el uso del tdrmino "sector informal" a las
Unidadcs Urbanas de Pequeia Escala dcdicada a Ia producci6n
mercantil dc bienes y senicios.

El grado de informalidad en el empleo urbano ha sido
tradicionalmenle altoen Colombia, ha estado eltreel53%y el56%,
y en Villavicencio no ha bajado nunca del 6002. Sin duda. la
disminuci6n registrada en el empleo informal se debe principalmente
a Ia fonnaliz-aci6n dc muchas de las empresas creadas en la ddcada

de los ochenta.

Dentro de la economia informal el comercio es el sector nrimero
uno, con posicion primordial el conrercio al detal representado por
pequeiros locales y el comcrcio callejero.

La encuesta realizada en Junio de 1984 demostr6 que el 5.3% del
enrpleo nacional se realiza "al descubierto". suma que asciende al
60Z si se considera dentm de este rango tambi6n los kioscos y casetas.

Segirn el DANE. en Junio de 1.998 Villavicencio se ubico como la
segunda ciudad con el mayor indice de desempleo del pais, con un
17.2o/o de st poblaci6n econ6micamente activa en calidad de
desocupados. La mcdalla de oro en tan "honroso" cuadro nos la

1990 - 1995

93.032
20.628
18.t46
54.258

1995 - 2000
94.480
2t.263

6.702
66.515

fi neutsre crENrlFfc)4 N'o4. uNrwRSrD4D DEL i4€rA



43

arrcbat6 Cali con un indice de

desempleo del 19.1o/o. la
situaci6n de la capital del Meta
es miis que preocupalte tenierdo
en cuenta que el promedio
Nacional del desempleo en Junio

del mismo afio fue del 15.8%.

En total son 20.697 habitanres

los que se encuentran
desempleados, de los cuales mds

de 8.000 llevan m6s de seis

meses sin encontrar ocupaci6n.
Lo mds grave es que el 35olo de

la poblaci6n ocupada no lo es de

una manera formal, sino que

desempeflan oficios denho del
comercio. especialmente en las

ventas callejeras. Esto quiere

decir que a los 20.000
desempleados se le debe sumar

unos 35.000 comerciantes
independientes que no tienen
empleo fijo y viven del rebusque

en las calles.

Una encuesta realizada a 1.737

vendedores ambulantes por la
Secretaria de Control Fiscal del

Municipio revel6 que solo el
72Yo de estos no son

comerciantes Por vocaci6n
simplemente vienen desPlazados

de otras actividades.

Pero las "buenas" noticias no
paran ahi, el subemPleo ha

seguido aumentando
considerablemente en los
iltimos aflos. El porcentaje de

personas que trabajan medio
tiempo o en actividades distintas

a su profesi6n es del 20oZ en el
pais.

Hecho un estudio sobre los

ocupados por seciores donde
desarrollan su actividad,
encontramos que, el41Yo son
empleados en el sector privado,
el l2olo pertenecen al sector
oficial, un 2.5olo son pahones y
un 34% desanollafl actividades
independientes. Las anteriores
cifras no son solo eso, tienen un

significado muy grave; si
tenemos en cuenta los rcsultados
de una entrevista rcalizada a l0
transeintes y cuyos resultados
nos muestran que de esas l0
personas 3 son menores de

doce aios, 2 empleados de una

empresa privad4 I empleado del
sector oficial, I dedicado al
comercio (vendedor ambulante),

2 mayores de edad inactivos (

estudiantes, amas de casa) Y I
desempleado. Resumiendo, solo

dos de estas l0 personas
producen un bien para que los

otos 8 lo disfruten.

Realmente es muy poco

alentador y no resulta un
consuelo pensar que en todo el

pais son mas de dos millones de

personas las que est6n
padecicndo una situaci6n similar
de desempleo.

El Meta en general Y

Villavicencio en particular
necesitan con urgencia medidas

para solucionar el problema del

desempleo; actualmerlte se

refleja en un problema
econ6mico y si Petsiste se

tomarA en un grave problema de

orden piblico.

Frente al problema de los
vendedores ambulantes hay que

decir que no se gana nada si

solamente se desalojan de las

calles y no se les ofrece un sitio
donde puedan reubicarse y
mantener un nivel de vida digno.

El aprovechamiento de la nueva

carretera debe servirnos para

acceder con m6s fuerza a los

mercados del interior. pero para

ello debemos motivar a los
empresarios de todo el Pais
instendolos a invertir en el
Llano,

El Llano. gracias a su extensi6n

pres€nta facilidades para iniciar
procesos de a$oindustria sobre

los productos tradicionales como

la Palma Africana de la cual se

puede exportar minimo el 50oZ

de su producci6n. Pero para esto

se debe desanollar lecnologia de

punta para sacar los derivados de

la palma como los aceites,
grasas, mantequillas y Pensar en

competir con los paises
Asieticos en la producci6n de
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estos bienes.

Igualmente se pueden impulsar
Ios cultivos de productos
ex6ticos que solo se dan en los
Llanos Orientales. como el
Marai6n, la flor de Inirida. etc.

Se puede asi mismo explotar rma

fuente ignorada por muchos: el
turismo ecol6gico -ecoturismo-
. Los paisajes llaneros. en
especial los de la Sierra de la
Macarena. pueden ofrecer al
turista del interior una
alternativa viilida frente al
turismo tradicional, a las playas
del Caribe y el Pacilico. Pero
para esto no solo se debe mejorar
la calidad de las rutas adreas y
terrestres, sino que se hace
necesario solucionar el
problema de orden priblico.

Finalmente, y como punlo mis
importante para tocar es cl de la
educacion. Resulta triste ver
como las empresas que se
instalan en Villavicencio solo
contratan a gente de la region
para los cargos de bajo perfil, y
nunca para un cargo de
direcci6n. Para poner dos
ejemplos recientes. estin. el
nuevo almacdn Optinro de la
cadena Cadenalco. anuncio miis
de 500 nuevos empleos para los
habitantes de Villavicencio. pero
advirti6 que mris del 70oZ de los
cargos directivos los ocuparian
profesionales de otras regiones
del pais. lgualmente, la
compaffia de
Telecomunicaciones ETELL
S.A. cuenta con un manejo de
sistemas que solo conocen los

tdcnicos tmdicionales de otro
pais. Al verse abocados estos a
dejar el pais. se busc6 quiencs
pudieran reemplazarlos. pero no
se pudo encontrar personal
idrineo en Villavicencio que
pudiera controlar el manejo del
sistemade lacompafiia. Por esta

raz6n se recuni6 a p€rsonas del
resto del pais.

O VIOLENCIA SEXUAL

COBALEDA, INGRTD
ASTRID. Enfermera Jefe.
Especialista en Auditorla en
Cerencia de Servicios de
Sslud-

fcn6meno ha tenido poca
visibilidad y ni la socicdad ni el
Estado le han dado la
importancia requerida.

Esencialmente, la violencia
sexual busca el sometimiento del
cuerpo y/o de la voluntad dc las
personas. En cada una de sus
nranifestaciones subyace el
autotiranismo, el abuso del
poder fisico, ccon6mico o social
que se detcnta sobre olros seres

humanos y una concepci6n
err6nea de la sexualidad que

despoja a las/los demiis de su

valor personal, de su dignidad y
de sus miis elementalcs derechos
humanos.

La hegemonia de un sexo sobre
el otro, las estructuras venicales
y autoritarias de Ia familia y de
la sociedad que impiden la
equidad entre sus miembros. la
subvaloracion dc mujeres y
nifroVas, principales victimas
de la violencia sexual, y la
desigualdad social entre
hombres y mujeres cn geneml,
son causas fundamentales de
esta problemadca.

Con relaci6n a los efectos. es
posible constatar con las
victimas de violencia sexual.
que las conductas aprobiosas de
que sor objeto, dejan en ellas
sccuelas fi sicas y/o psicol69icas
y sociales que pueden
menoscabar, en mayor o menor
grado. violencia intcgral de la
sexualidad y la afectividad.

I-a existencia en nuestm cultura

La violencia sexuales una de las
formas miis dcplorables y
frecuentes de violencia. Sin
embargo. no obstantc su
incidencia y sus funestas
consecuencias individuales,
familiares y sociales, este

t'r'
:.'N4iv
'tt' 'rL )l
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de factores que favorecen la
violencia sexual no justifica su

aceptaci6n. La permisividad
social frente a ella contribuye a
la ampliaci6n del velo que
tradicionalmente la ha
recubierto, lo cual redunda en el

aumento vertiginoso del numero
de victimas y coadyuva al
deterioro cotidiano de las
estructuras de una sociedad.
agobiada ya por miltiples
flagelos. Por lo tanto el
cuestionamiento de los factores
que constituyen al ente social

en campo fecundo para la
proliferacion de la violencia
sexual, constituye una base

esencial pam su enadicaci6n.

las estadisticas sobre violencia
sexual no dan cuenta de la
realidad del fen6meno ya que las

pocas investigaciones
realizadas ha sido de

car6cter local y con
muestras poco
representativas y los
registros oficiales son
minimos. De hecho. se

calcula que por cada
diez agresrones
sexuales- nueve de ellas
no son rePortadas. Las
victimas de violencia
sexual no denuncian el
hecho por razones de diversa
indole: Peligro para la vida de

lavictimao de su familia, temor
a que no se crea en la persona

afectada o se le culpabilice, lo
largo y dispendioso de un
proceso judicial cuyo desenlace

es incierto. el riesgo de recibir
agresiones por parte de los

funcionarios ptiblicos que
atienden este tipo de denuncias-

el deseo de olvidarlo todo y el

temor al estigma social que en

general recae sobre Ias victimas
de violacidn sexual.

Entre las formas comunes de
violencia sexual podemos
encontrar: el abuso sexual: Que
es basicamente. un abuso de
poder del adulto en la forma de
utilizaci6n sexual de un niflo.
una nifia o una persona incapaz

de oponer resistencia; puede

tener un efecto de intensidad y
naturaleza variable en cada
persona como fisicos,
psicologicos y sociales.

La violacion es el mds grave acto

de desconocimiento de la
autonomia sexual de la persona,

utilizando la fuerza Iisica bajo la

forma de un acto sexual; el
efecto mas evidente es el lrduma
fisico y psiquico que deja en la 3.
victima agravado por las
actividades de las personas que

la rodean.

El acoso sexual constituye otras

de las formas de violencia de la
autonomia sexual de los seres

humanos y simultineamente de

sus derechos laborales.
educativos y sociales.
consistente en conductas,
comentarios o gestos
intencionados repetidos de
naturaleza sexualno dejadao no

acepiada libremente por il o la
destinataria: las consecuencias

son mas evidentes en los planos

psicosom6ticos, psicol6gicos;
social y en eldmbito laboral los

de tipo econ6mico y su entomo.

Conscientes de la gravedad de la

violencia sexual, y de la
importancia de la prevencion y
de la intervenci6n conjuntatanto
del Estado como de la sociedad

civil, considero algunas
altemativas de soluci6n frente a

esta problem6tica.

l. Promover la igualdad. la

equidad de g6nero, y las

r€laciones democr6ticas en lodos

los espacios ya que la
construcci6n de nrrevas formas

de relaci6n entre hombres Y

mujeres, es fundamenlal para el

r€speto de los deEchos sexuales

de unos y otras.

2. Fomentar una visi6n
alternativa de la sexualidad,
basada en los valores que le son

inherentes: libertad. autonomia-

respeto. resPonsabilidad.
igualdad. solidaridad y placer

Apoyar el proceso de la

educaci6n sexual en Colombia.
que cuestione los milos y
creencias que perpettan el

s€xismo y enfatice el respeto a la

autonomia sexual y a los demas

derechos sexuales de las
pefsonas,
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