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1. PRESENTACION 

Á
puertas del Nuevo Milenio y a 94 
años de existencia de la Universi-
dad de Nariño, muchos de nuestros 
sectores sociales, ignoran en la 

práctica, el contenido y las implicaciones 
que han tenido para todas las áreas, los con-
ceptos sobre "conocimiento" , "ciencia" , 
"verdad", "método", que conforman esti-
los de vida y metodologías; por lo cual, la 
presente investigación, que no es más que 
una reflexión sobre la Universidad de 
Nariño y sus conflictos internos y exter-
nos, desde perspectivas poco acostumbra-
das, pretende la búsqueda del sentido y la 
existencia que se quiere otorgar al espacio 
consagrado del saber y sobre todo con la 
distribución y forma del saber-poder al in-
terior de la Universidad. 

Debemos, por lo tanto, crear un diálogo 
no sólo entre nosotros mismos, sino tam-
bién de nuestros antecesores y sobre todo 
con la posibilidad que tiene la Universidad 
hacia el futuro, la utopía social: Que es la 
reconstrucción del saber, para un desarro- 

llo en la productividad y en la democracia, 
para beneficio de los menos favorecidos. 

Lo anterior permite que la presente in-
vestigación recoja una importantísima po-
lémica sobre el origen, evolución, creci-
miento y desarrollo del pensamiento peda-
gógico y de teorías socioeducativas, en las 
que se aborda cuestiones metodológicas fun-
damentales, que a partir de lo racional en 
cada momento de la vida mental posibilitan 
la reconstrucción del saber. Varias consi-
deraciones teóricas nos ayudan a compren-
der los procesos que conforman la vida uni-
versitaria, aunque parece que hay algo anó-
malo, en el intento de ver la Universidad, 
la educación, la pedagogía, el currículum, 
la didáctica, la evaluación, con cierta clase 
de perspectiva histórica. Muchos estudio-
sos argumentan que dejemos el pasado y 
miremos el futuro sin trabas, por ésto en 
muchas prácticas académicas, prevalecen 
vestigios de lo viejo, a veces hemos here-
dado de nuestro pasado ciertas formas de 
pensar, criterios de excelencia, dualismos, 
dicotomías, modelos, que parecen tan co-
munes y naturales que rara vez nos detene-
mos a examinar. 

Si vamos a desarrollar este campo de 
estudio, es crucial una vuelta al examen crí-
tico, la Universidad vive de tensiones in-
ternas y tensiones externas, y por supuesto 
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contradicciones entre autonomía y heterono-
mía. La Universidad muchas veces no está 
autorizada por ella misma, sino por una ins-
tancia externa, el Estado, y según unos cri-
terios que no son necesariamente y en últi-
ma instancia la legitimación legal racional, 
el de la competencia científica, sino la de 
un grado de operatividad de los conocimien-
tos legitimados por la racionalidad instru-
mentalista o tecnocrática, las que han con-
formado sus campos. 

Las anteriores consideraciones teóricas 
nos ayudan a comprender los procesos de 
la vida universitaria, desde sus inicios con 
el desarrollo de la "pedagogía de la culti-
vación", pasando por los modelos de la pe-
dagogía activa, luego la década del 60 que 
a partir de la idea de un Estado planifica-
dor, convierte a la Educación Superior en 
formadora de recursos humanos más cer-
canos al mercado, y en la década del 90 se 
promueve el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, junto con la disminución de su 
financiamiento, varios de estos procesos 
significantes están ligados a la reproduc-
ción social y apropiación cultural, pero sin 
embargo al ser la educación un campo inte-
lectual, en donde se debaten diferentes op-
ciones, corrientes, producción de discur-
sos, que luchan por la hegemonía del dis-
curso, ellos también posibilitan ir más allá 
de la reproducción social, generar la co-
munidad académica, intelectuales transfor-
madores que hagan del paradigma de la 
pedagogía crítica, de resistencia, y trans-
formación una práctica de ruptura, de ne-
gociación y de elaboración de una Univer-
sidad como IDEA-FUERZA para el desa-
rrollo democrático de la sociedad nariñense, 
colombiana y aún latinoamericana. 

En sí la investigación a desarrollar esta-
ría fundamentada en lo que plantea C. 
Wright Wills "Debemos estudiar historia 
para librarnos de ella". 

2. LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 
COMO OBJETO DE 
CONOCIMIENTO 

"Todo pensamiento histórico tiene una 
historia, eso significa que para compren-
derlo cabalmente tenemos que captar su gé-
nesis y además verlo hacia el futuro, hacia 
donde apuntan sus potencialidades aún no 
desarrolladas, es decir que cualquier com-
prensión "fotográfica" (la que analiza una 
filosofía como una instantánea fotográfica) 
de un pensamiento, lo traiciona totalmen-
te, porque no capta su sentido histórico" .1  

Las Ciencias Humanas son las ramas del 
saber científico, cuyo objeto es la compren-
sión del fenómeno humano en todas las di-
mensiones. Constituyen un discurso sobre 
la naturaleza de estos fenómenos y sus re-
laciones recíprocas, fundado en el método 
científico. Apoyándose en ellas, cada so-
ciedad trata de llegar a una comprensión 
propia y rigurosa de su ser y de todo aque-
llo que la condiciona. Cada pueblo, cada 
civilización, en cada momento de su exis-
tencia histórica, se enfrenta al desafio de 
reelaborar su propio discurso, siendo éste 
el caso de la Universidad de Nariño, que a 
sus 94 años de existencia, se ha visto so-
metida a múltiples interrogantes acerca de 
sí misma. El crecimiento cuantitativo de la 
Institución, pero sobre todo los esfuerzos 
para alcanzar las metas cualitativas plan-
teadas por su Proyecto Universitario (Mi-
sión, visión, PIU) han producido un con-
junto de planteamientos teóricos y de prác-
ticas concretas, cuya riqueza en el transcu-
rrir del tiempo se hace necesario dilucidar. 

En años recientes los estudios sobre el 
fenómeno educativo han tendido a ocupar 
un lugar crecientemente relevante dentro de 

1. PARISI, Alberto. Raíces Clásicas de la Filosofía Con-
temporánea. 
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la sociedad; este hecho no es casual, su rea-
lidad en estos momentos de crisis que vive 
la sociedad colombiana y de la que la so-
ciedad nariñense no es ajena, renuevan la 
fe en la educación como instrumento civili-
zador que puede posibilitar el bienestar, la 
armonía, la productividad y la competitivi-
dad; por lo tanto, el abordaje de la proble-
mática del campo teórico sobre lo educati-
vo es prometedor tanto por los avances ace-
lerados y multireferenciados que en él se 
llevan a cabo y que reclaman un intento de 
clarificación y sistematicidad, como por los 
elementos que promete aportar a investiga-
dores y docentes dedicados a la educación, 
en la medida en que parece ser un sólido 
apoyo en la tarea de comprender los lími-
tes y las posibilidades de la educación y de 
las elaboraciones conceptuales que entorno 
a ella se desarrollan. 

Al ser la educación un fenómeno social 
que ha generado hechos sociales, históri-
cos, políticos, controversias, debates, y aún 
ha desatado confrontaciones civiles, por el 
control de la misma se hace necesario estu-
diar el fenómeno mismo teniendo en cuen-
ta que muchos recuerdos aún repican con 
fuerza en el cerebro de las personas, pero 
es con base a estos recuerdos que deben ser 
contados como memoria opuesta, como con-
templación, para desde ahí crear la nueva 
posibilidad -un lenguaje de esperanza- que 
permita construir una realidad: Una educa-
ción que potencie el desarrollo del niño, 
del joven, del adulto, que proescolarice la 
democracia, construya socialmente el co-
nocimiento dentro de ámbitos sociales y que 
desterritorialice de la escolarización la re-
producción, el autoritarismo, la intoleran-
cia, la injusticia, la obediencia, la sumisión 
y el control. 

Como consecuencia de lo anterior, la 
universidad ha comenzado por diversas vías 
y con fórmulas muy variadas a replantear 
la relación con la sociedad civil. La Uni-
versidad de Nariño tiene que asumir como 
propios los desafíos que el contexto nariñen-
se le presenta (pobreza, desnutrición, baja 
productividad, desempleo, corrupción, con-
taminación ambiental, individualismo, es-
casa participación de la comunidad, etc.) 
más los desafíos concretos como son el con-
tinuo avance de la ciencia y la revolución 
en el campo de la tecnología, la globaliza-
ción de la economía, la operacionalización 
de mercados cada vez más competitivos, la 
necesidad de crear sociedades que sean más 
flexibles, más creativas, en la que toda la 
población pueda participar y alcanzar me-
tas. Esos son los grandes desafíos que hay 
que pensar y en quien colocar toda nuestra 
imaginación para alcanzar los proyectos es-
perados. 

Ahora bien, la producción, o el acerca-
miento al objeto de investigación, es estu-
diar la universidad, como institución social 
y además como un sistema de acción de 
diferentes fuerzas influenciadas por el sis-
tema de relaciones sociales, lo que consti-
tuye un complejo de relaciones de poder 
entre universidad, sujetos y discursos; di-
cha producción "está controlada, seleccio-
nada, redistribuida por un cierto número 
de procedimientos que tienen como función 
conjurar los poderes y peligros, dominar el 
acontecimiento aleatorio y esquivar su pe-
sada y terrible materialidad" .2  

Estas relaciones de fuerzas y agentes en 
la Universidad de Nariño, permiten com-
prender su 'desarrollo', su quehacer en la 
historia, sus expresiones en lo político, eco-
nómico, social, cultural, científico, filosó- 

2. FOUCAULT, Michel. Power and Knowledge. en "Questions of Geography" en Colin Gordoin editores (1977). 
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fico, antropológico, entendido como "Cam-
po Educativo", un campo que "se convier-
te en aparato cuando los que dominan tie-
nen todos los medios para anular la resis-
tencia y reacciones de los dominados" .3  Es 
decir, la universidad, al tomarse como un 
campo educativo, no carece de neutralidad, 
sino que en ella se producen y reproducen 
unos discursos que pueden dar cuenta de la 
estructura y formas de poder que surgen de 
los mismos procesos de producción, y que 
estos se convierten en escenarios de lucha 
por la hegemonía de intelectuales que pro-
pugnan por el control de las posiciones y 
las oraciones discursivas en el campo y los 
conflictos que generan en el campo políti-
co, por lo tanto la Universidad como insti-
tución social tiende a conservar o transfor-
mar formas específicas de poder en lo eco-
nómico, político, cultural, científico, tec-
nológico, etc. 

Al estudiar la Universidad de Nariño y 
su inserción en el contexto regional, se parte 
del supuesto principal de que la Universi-
dad como Agencia o Institución social y la 
sociedad se hallan imbricadas de maneras 
variables y complejas, pero que es posible 
identificar algunos factores internos y ex-
ternos a ella y que en cada caso podrá tener 
un contenido económico y político y que 
serán de importancia en el desarrollo de la 
investigación. Como Tomas Kuhn, en la 
Tensión Esencial, cuando analiza la histo-
ria interna y externa de las disciplinas cien-
tíficas, en nuestro caso también reafirma-
mos la identidad o interioridad de la Uni-
versidad y su plena inserción en el sistema 
social que la abarca. Esa tensión (exterior 
o interior) es la que se quiere capturar me-
diante la noción Kantiana de autonomía re-
lativa del campo cultural y de sus institu-
ciones. "La Universidad ¡Que ocurrencia! 

No es una mala ocurrencia" (Kant, 1798). 
"No tuvo una mala ocurrencia aquel que 
concibió por primera vez la idea y propuso 
que la misma se llevara a cabo públicamen-
te, de tratar, por así decirlo, industrialmente 
todo el conjunto de la ciencia (lo harían las 
cabezas que se dedican a ella) dividiendo el 
trabajo; se nombrarían tantos maestros pú-
blicos o profesores como materias científi-
cas, y convertidos en sus depositarios cons-
tituirían juntos una especie de institución 
erudita llamada Universidad (o Escuela Su-
perior) autónoma (pues sólo los sabios pue-
den juzgar a los sabios como tales); la Uni-
versidad, por lo tanto, estaría autorizada 
por medio de sus Facultades (las diversas 
pequeñas relaciones, según la diversidad de 
las principales ramas de la ciencia en que 
se dividen los doctos de la universidad) a 
admitir, por una parte a los estudiantes que 
vienen de escuelas inferiores para incorpo-
rarse en ella, y por otra parte a promover a 
los maestros libres (que no son miembros 
integrantes de ella), llamados doctores, des-
pués de un examen previo, a una jerarquía, 
a otorgarles un grado, universalmente re-
conocido, es decir, a crearlos" .4  

El surgimiento de la Universidad en la 
época moderna, viene acompañado de di-
námicas y conflictos, la sociedad burguesa 
vuelve cosmopolita la producción y el con-
sumo y se va dando un intercambio univer-
sal, tanto en la producción material como 
en la producción intelectual, sea como fuere, 
parece que existen dinámicas que han con-
tribuido en muchas partes, aunque de ma-
nera desigual (desarrollo desigual y combi-
nado) a dar a la Universidad, que llama-
mos moderna, su identidad. 

Brevemente enunciaremos esas dinámi-
cas, pero en el sentido de la aplicación del 

3. DIAZ, Mario. Aproximaciones al campo intelectual de la Educación. En: Revista Univalle No. 4. 1993, p. 18. 
4. KANT, Emmanuel. El Conflicto de las Facultades, Traducción de Elsa Tsbering. Editorial Lazada. 
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pensamiento histórico, es decir, que mien-
tras la Universidad Europea surge, es posi-
ble que tenga su contrapartida en América 
Latina, en Colombia y en los inicios de la 
Universidad de Nariño. 

Mientras que la Universidad fue institu-
ción social de elite, encargada de formar 
unos pocos hijos de familia, que concen-
traban la riqueza, preparaba para el status 
más que para el mercado, esta dominación 
aristocrática de la Universidad, que fue un 
fenómeno típico de la Europa del Siglo 
XVIII, y que se extendió hasta el Siglo XX, 
"es lo que se conoce como universidad tra-
dicional y que se caracteriza por ejercer lo 
que Max Weber llama Pedagogía de la 
Cultivación, como requisito social de par-
ticipación en el estrato dirigente" .5  

Posteriormente la dinámica del desarro-
llo del saber humano y su relación con la 
vida cotidiana de los hombres, y las nuevas 
fuerzas de producción, la relación entre ellas 
han promovido teorías socioeducativas, que 
han generado modelos educativos, que de 
una forma u otra han repercutido en la con-
formación de políticas al interior de la Uni-
versidad de Nariño. Bien sea desde los 
paradigmas tradicionales (como los progre-
sistas liberales, asociados a las ideas de 
igualdad de oportunidad, en teorías que con-
sideran a la educación como instrumento 
eficaz de socialización y aculturación, vía 
de movilidad social y en el mejor modo de 
adquirir conocimientos y habilidades para 
un adecuado desempeño laboral) y/o los 
paradigmas nuevos (cambio de las estruc-
turas de producción, la educación es vista 
como un fenómeno histórico vinculado al 
modo de producción y al sistema de rela-
ciones sociales, y aún los que conciben al 
conocimiento como una construcción social, 
que dan una visión reproduccionista, pero  

que aún los sistemas sociales y entre ellos 
la educación pueden ir más allá de la re-
producción social y posibilitar las transfor-
maciones políticas, económicas, sociales y 
aún las mismas educativas). 

Lo anterior conlleva a formular los si-
guientes interrogantes: 

¿Qué teorías socioeducativas se han 
implementado en la Universidad de Nariño 
y qué incidencias pedagógicas al interior 
de los diferentes campos de formación se 
han tenido? 

¿En qué medida los modelos educativos 
han contribuido en la formación del hom-
bre nariñense para su desarrollo individual 
y social? 

¿Cómo ha sido influenciada la Univer-
sidad de Nariño por las diferentes teorías 
socioeducativas, pedagógicas y curriculares 
elaborados en otros contextos y cuál su in-
cidencia en lo académico? 

¿Qué paradigma educativo y/o discurso 
pedagógico se requiere para repensar la 
Universidad de Nariño para el Siglo XXI? 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Estudiar históricamente la incidencia de 
las Teorías Socioeducativas (paradigmas tra-
dicionales y contemporáneos) y Modelos 
Pedagógicos en el desarrollo de las funcio-
nes básicas de la Universidad de Nariño 
(Docencia, Investigación, Proyección Social). 

3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las teorías socioeducativas 
implementadas en la Universidad de 
Nariño y las incidencias pedagógicas al 

5. BRUNER, José Joaquín. Universidad y Sociedad en América Latina, SEP-WAN, México, 1987, p. 11. 
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interior de los diferentes campos de for-
mación. 

• Identificar cuál ha sido la contribución 
de los modelos educativos en la forma-
ción del hombre nariñense para su desa-
rrollo individual y social. 

• Determinar hechos significativos, épo-
cas, movimientos, que revelen cómo ha 
sido influenciada la Universidad de 
Nariño por las diferentes teorías socioe-
ducativas , pedagógicas y curriculares 
elaboradas en otros contextos y su inci-
dencia en lo académico. 

• Conceptualizar elementos teóricos, epis-
temológicos y metodológicos que con-
duzcan a repensar la universidad nece-
saria y pertinente para por lo menos, la 
primera década del Siglo XXI. 

4. JUSTIFICACION 

La Educación como subsistema social, 
como fenómeno cultural, como generadora 
de hechos históricos, políticos, como por-
tadora de controversias y debates sólo pue-
de ser comprendida en el contexto del sis-
tema social del cual hace parte, en interre-
lación con el desarrollo, con las ideologías 
educativas y políticas, y como instrumento 
conceptual para proyectar transformaciones 
de la realidad y del conocimiento. 

En la Universidad de Nariño se hace 
evidente la necesidad de abordar el estudio 
de su historia y de su función social en el 
marco de los cambios, conflictos, e inno-
vaciones nacionales e internacionales para 
buscar una proyección hacia el Siglo XXI 
con propuestas de desarrollo, viabilizando 
los postulados de su visión, su misión y 
todos aquellos expresos en la Constitución 
Nacional de 1991, la Ley 30 de 1992, los 
propósitos de la Misión de Ciencia, educa-
ción y desarrollo, las utopías y posibilida- 

des de la Educación como clave del siglo 
venidero y del desarrollo humano. 

Es entonces urgente e importante el es-
tudiar la incidencia de las teorías socioedu-
cativas y modelos pedagógicos que han he-
cho tránsito en la vida de la Universidad de 
Nariño, para identificar la contribución dada 
a la formación del hombre nariñense, al 
desarrollo social en general y para repen-
sar la Universidad en su ser y quehacer 
pedagógicos como un camino para la edu-
cación con calidad, para el cambio, para el 
desarrollo, para la formación integral, para 
la ciencia y la tecnología, para la convi-
vencia democrática y participativa, para la 
investigación y el conocimiento. 

5. ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO 

Este proyecto comienza a pensarse y es-
tudiarse sustentado en la reflexión y análi-
sis de diferentes artículos relacionados con 
la Educación aparecidos en publicaciones 
y revistas de varias universidades colombia-
nas (Pedagogía y Saberes, Revista Colom-
biana de Educación, Revista Educación y 
Cultura, etc.) y en el pensamiento y tenden-
cias del Movimiento Pedagógico Nacional. 

Si bien, este estudio no desconoce los 
anteriores de carácter histórico y descripti-
vo considerándolos como una parte esen-
cial e indispensable para abordar reflexio-
nes como la planteada, éste se centra más 
directamente en buscar respuestas desde un 
punto de vista socioeducativo y de modelos 
pedagógicos, convirtiéndose así en un tra-
bajo pionero en la región y quizá en el país. 

6. TRAYECTORIA DEL GRUPO 
INVESTIGADOR 

El grupo investigador está conformado 
por dos profesores adscritos a la Facultad 
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de Educación de la Universidad de Nariño 
y uno a la Facultad de Ciencias Humanas 
de la misma Institución de Educación Su-
perior. 

En el desarrollo práctico del trabajo se 
abren las posibilidades para que otros do-
centes y algunos estudiantes de pregrado 
y/o de postgrado puedan vincularse al mis-
mo. 

7. METODOLOGIA 

En la presente investigación, la Univer-
sidad se concibe como una práctica educa-
tiva que no está aislada de la formación so-
cial, política y económica de una región o 
de un país. Como tampoco ajena a su pasa-
do histórico, a su realidad presente, a su 
futuro. Así, el trabajo conlleva la búsque-
da y observación del fenómeno socioeduca-
tivo y pedagógico dedicándose al análisis 
de documentos sobre los cuales, posible-
mente, ha quedado la huella imperecedera 
de su incidencia pedagógica. Documentos 
a encontrar en archivos privados, archivos 
públicos, archivos institucionales, libros, 
periódicos, publicaciones varias. 

Además de la lectura profunda, analíti-
ca e interpretativa de las fuentes escritas, 
los encuentros, las entrevistas en profundi-
dad, los seminarios, etc., ayudarán a con-
cretar una información confiable y válida 
para caracterizar el objeto de investigación 
y proyectar nuevas alternativas educativas. 

De una manera sistemática, el estudio 
se realiza a través de las siguientes fases: 

FASE I: Planteamiento del problema. 

FASE II: Recolección, acumulación de 
información de hechos y cono-
cimientos acerca de la Univer- 

sidad y elementos que la inte-
gran. 

FASE III: Clasificación y procesamiento 
sistemático de la información. 

FASE IV: Análisis y obtención de conclu-
siones. 

FASE V: Formulación de los resultados 
de la investigación y prospec-
tos para el nuevo siglo. 

8. ESTADO ACTUAL DE LA 
INVESTIGACION 

Definido y delimitado el problema, en 
estrecha coherencia con los objetivos y pro-
ceso metodológico se ha comenzado la lec-
tura de diferentes documentos, la elabora-
ción de resúmenes analítico-ejecutivos 
(RAE) y se ha iniciado la visita a diferentes 
lugares para acumular la información per-
tinente y proseguir el estudio planteadó. 

La recolección y concreción de la infor-
mación se apoyará en la organización de 
foros, debates y seminarios al interior y fue-
ra de la Universidad para refinar y afianzar 
los datos encontrados en las fuentes secun-
darias. 

9. CRONOGRAMA FUTURISTA 

Una vez se agote el proceso de las Fases 
I y II con la categorización y saturación 
suficiente de la información, se proseguirá 
con las demás fases planteadas, las mismas 
que pueden sufrir algunas variaciones de-
pendiendo de los hechos y hallazgos en el 
proceso investigativo. 

Se prevee, igualmente, la vinculación de 
un grupo de estudiantes y la consulta direc-
ta con personajes que hayan trascendido en 
la Universidad tanto por su labor docente 
como administrativa. 
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