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LO QUE SUCEDE E N  EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION

LA HUMANIZACION DE LA SEXUALIDAD Y EL DERECHO A  LA
VIDA DEL NO- NACIDO

Según lo expuso el doctor Jorge Vicente arregui, Director del Departamento de Ciencias Básicas del 
Instituto de Ciencias para la Familia, de la Universidad de Navarra, España, en su conferencia La 
humanización de la Sexualidad, hay posturas filosóficas y culturales, en la historia del hombre, que impiden 
una correcta comprensión de la sexualidad humana.

La cultura constituye a la naturaleza. Es decir, el hombre es por naturaleza un ser cultural y Jacinto 
Choza lo confirma con su frase:" La cultura es la verdad de la naturaleza". Sólo a través de su propia actividad, 
el ser humano llega a ser lo que puede ser, por eso, el producto histórico y cultural que es el amor, pone de 
manifiesto el sentido de la sexualidad.

La persona es relación, es un ser "para" y esto se evidencia en la sexualidad y el amor, lo que desvela la 
naturaleza humana. Los hechos biológicos no son sólo hechos, sino que tienen un contenido, por lo tanto, no 
hay sexualidad a la que se adjunten sistemas culturales, sino que ésta, por ser humana, es cultural. Tan humano 
es lo que al hombre le pasa como la necesidad de hacer algo con lo que le pasa. Lo importante, según el doctor 
arregui, es ayudar al hombre a comprender lo que le pasa, es decir, entender el verdadero sentido del amor y la 
sexualidad, porque "ahí va nuestra vida y ella no tiene segunda oportunidad".

PREOCUPACION INTERNACIONAL EN TORNO AL ABORTO

La Dra. Ilva Myriam Hoyos, en su conferencia La personalidad del No Nacido, cuestionó la posición de 
las naciones en la pasada reunión preparatoria para la conferencia de El Cairo, que busca acabar con las 
diferencias sociales, mejorar la calidad de vida y conservar los recursos naturales, basándose en el fomento de 
políticas demográficas para las naciones en desarrollo.

Las Naciones Unidas proponen quince principios al principio, entre los que sobresalen el derecho 
básico de todas las parejas e individuos de decidir el número de hijos y su espaciamiento, y la libertad de opción 
para recurrir al aborto y a los sistemas anticonceptivos, cuando lo juzguen necesario. Según el documento, es 
más importante el desarrollo económico y el buen manejo de los recursos naturales, sin importar si se está 
lesionando el derecho a la vida que consagran las constituciones de las diferentes naciones del mundo.

La Dra. Hoyos informó que en la reunión preparatoria de New York, una gran parte de los países 
participantes están de acuerdo con implantar el aborto, pese a que en la Conferencia anterior, efectuada en 
México en 1974, la Comunidad Internacional se declaró en contra de él. Afirmó los derechos del nonato, 
argumentando que el concebido, además de poseer vida, es un integrante más de la especie humana, posee 
información genética propia y es autónoma en el desarrollo de su ciclo vital.

Finalmente, aseguró que "ojalá la próxima conferencia de El Cairo reconozca la vida y los Derechos de 
la persona".



MESA 1 FAMILIA Y EDUCACION

D u ran te  la jo m a d a , el Dr. L o ren zo  Q uintanilla y su esposa, B e tty , realizaron  su ponencia 
R egulación natural de la  fer tilid a d , d o n d e  so stuv ieron  que lo óp tim o no  es la u tilización  de  m étodos 
an ticoncep tivos, sino la planificación natu ral. E s to  exige una p ro fu n d a  v incu lación  de los esp o so s con 
ac to s  de  am or que con tribuyan  a la felicidad m atrim onial. "N o se tra ta  de im ped ir em barazos -afirm aron-, 
sino de  m ejo rar la vida sexual de la pare ja  hac iéndo los responsables".

S iguiendo la m ism a tem ática, el D r. L u is  G ustavo  Celis, en su exposic ión  Incidencia  de la bioética  
en la fa m ilia , se refirió al P ro y ecto  G enom a, q ue  busca  descubrir los co m p o n en tes  de cada  crom osom a, 
p ara  realizar variaciones en la v ida hum ana, d e tec ta r m alform aciones gen é ticas  y  características 
p articu lares de los hom bres, adem ás de  p reven ir en ferm edades com o el cáncer. Se refirió  adem ás a los 
prob lem as que conlleva la fertilización "in-vitro" q ue  p rom ueve  la ru p tu ra  de  la pare ja  y, p o r lo tan to , de la 
familia.

L a  prim era sesión la cerró  el D r. Ja iro  G arav ito  con  su charla P apel de la fa m ilia  de l paciente  
term inal, donde  expresó  la necesidad  de  ed u car p ara  la m uerte , ya que el tem o r a ella es dado  p o r la falta 
de asim ilación de que el hom bre es un ser finito. "P or lo tan to  - afirm ó el p o n en te - se debe dejar term inar el 
ciclo de  v ida de m anera natural, ro d ead o  del cariño  de su familia".

MESA 2 EDUCACION Y FILOSOFIA

El D r. Félix A rtu ro  P o sad a  p resen tó  su ponencia  Program a de e spec ia lizadon  de fam ilia , p royecto  
realizado  p o r la U niversidad Pontificia  B olivariana de M edellín, don d e  se d esarro llan  planes co n cre tos 
sobre  el papel de la fam ilia en la sociedad  y, específicam ente, de  los pad res en el cu idado , educación  y 
enseñanza de sus hijos. E s ta  ha sido una d e  las ponencias m ás aclam adas, deb ido  a que es una idea hecha 
realidad, don d e  se trabaja  p o r el cum plim iento  d e  las m etas p ro p u estas.

E x iste  una p reo cu p ac ió n  genera lizada  p o r los d iferen tes p rob lem as su scitados d en tro  de los 
sistem as educativos. Así, el D r. F em an d o  C am acho  en su ponencia  L a  fo rm a c ió n  de l criterio  entre la 
rigidez y  la  anarquía, h izo  énfasis en la razó n  de ser de la p ed ag o g ía  que, según  él, se cen tra  en la 
adap tac ión  de  la persona  a  la sociedad  m ed ian te  el conocim ien to . Se m o stró  p artidario  de  la form a 
dogm ática  de enseñanza, don d e  el m aestro  es m odelo  y a u to r  del conocim ien to , m ientras el alum no se 
constituye en im itador.

E l D r. L uis H ernando  R am írez, en su charla  D el m ito  a  la  realidad, se inclinó p o r la defensa del 
estud ian te  fren te  a la excesiva severidad  y rig idez  del educador. "Si la ju v en tu d  no  es m ejor, es p o rq u e  los 
educad o res  y padres no han  hecho nada p o r  ev itarlo". Se d ec laró  en co n tra  de  la rep resión  y d e  lo que 
denom inó  "la cu ltu ra  del N O ". P ara  finalizar, señaló  q ue  in fo rtunadam en te  la realidad  institucional es 
o scu ra  e incierta  po rq u e  está  llena de prejuicios.

;



EDUCACION Y SISTEMAS EDUCATIVOSMESA 3

L a form ación  de v a lo res  tan to  en pad res com o  en ed u cad o res  ha sido el tem a tra ta d o  en las 
ponencias duran te  la jo m a d a  de  trab a jo  del día. El D r. Jo sé  M anuel C ervera  G onzález  p resen tó  dos 
p ro y ec to s  im portan tes de ed u cac ión  p ara  niños, donde  el ob jetivo  principal es el de form ar, bajo  princip ios 
é tico s  y m orales, c iudadanos de bien a trav és  de educac ión  p ersonalizada  e integral.

Se destacan  allí, básicam en te, dos etapas: O ptim ist, d iseñada  para  la educación  p reesco lar, d o n d e  la 
experiencia  sensorial del n iño es el m éto d o  ideal p ara  llevar a cabo  el p ro ceso  educativo ; y el Snipe, 
d irig ido a niños de 6 a 12 años, de ed u cac ión  prim aria, en el cual se desarro lla  el traba jo  co n ju n to  en tre  
ed u cad o res , padres y m enores, d iv id iéndose e sto s  ú ltim os en zo nas de traba jo  para lo g ra r así el buen
d esarro llo  de  la personalidad. ............. , ..........................

E n la sesión, tam bién  se p resen taro n  las ponencias E l reto  de la cultura fre n te  a l tercer m ilenio, a 
ca rgo  de la D ra. H elena O sp ina  de  F onseca, y L a  orientación profesional, p o r el D r. L uis G onzalo  
M o ren o  H enao .

MESA 4 EDUCACION, CULTURA Y SOCIEDAD

A  trav és de los años, la educac ión  se ha eva luado  de m anera cuantita tiva , y si el m aes tro  es 
en fren tado  a calificar a sus a lum nos de  fo rm a cualita tiva, no  sabe qué hacer. P o r lo tan to , ap a rece  la 
P ro m o c ió n  A u tom ática  com o  el m éto d o  hum anista  y singular de  evaluación académ ica.

"Lo im portan te  es eva luar el p ro ceso  y no sólo el resu ltado . T enem os en n uestros sa lones perso n as 
irrepetib les, únicas, a las q ue  debem os fo rm ar", afirm ó la D ra. A m paro  V élez en el m arco  de  su ponencia  
Una experiencia de fo rm a c ió n  de docentes en P rom oción A utom ática  y  Evaluación. L a  charla  se 
fundam en tó  en una investigación  realizada p o r  la U niversidad  de  La Sabana en 15 colegios, con  792  niños 
y 617 padres, con lo cual se p re ten d e  que el m aestro  aco ja  al a lum no con  sus lim itaciones y posib ilidades y, 
así m ism o, la educación se to m e  hacia una persp ec tiv a  hum anista  en la singularidad del ritm o  personal de 
aprend iza je  del alum no.

El desarro llo  hum ano  se ha v isto  tru n cad o  p o r  el u so  eq u ivocado  de m odelos ed u cativ o s, an te  lo 
q ue  se hace necesario  el re to m o  a la hum anización  con  el uso  de o tra s  "m etáforas" (m odelos) q u e  perm itan  
en ten d e r al hom bre en su natu raleza , sin p re ten d er to m ar el to d o  p o r la parte , d esarro llando  v irtu d es 
hum anas que han de co lab o rar en el eng randecim ien to  del hom bre.

E n tre  los elem entos q ue  se fusionan  p ara  hacer realidad  una verd ad era  hum anización, se en cu en tra  
la au to n o m ía  de la persona, q ue  lleva al hom bre  a p o sesio n arse  de  sí m ism o, lo cual im plica un  d esarro llo  
m oral, el crecim iento  de  su libertad  y capacidad  de decisión, así com o la form ación  de la v o lu n tad  y el 
criterio  al d esear y ad o p ta r el bien com o  rech azo  del mal.

L a  A cción C om unicativa  se p resen ta  com o  "la ún ica  a lte rna tiva  p ara  c rea r espacios de  com prensión  
social", según  enfatizó el D r. B ern ard o  B ulla  en su pon en c ia  E l constructivism o y  una propuesta  
m etodológica  p a ra  la sociedad  abierta. El reco nocim ien to  de  las d iferencias y de la p rop ia  p ersp ec tiv a  al 
igual q ue  la de  los dem ás, perm ite  en co n tra r  p u n to s  de  d ivergencia  que conlleven a acu e rd o s  co m o  la 
to le ranc ia , sin p re tender la m anipulación, lo g rando  así u n a  D em o crac ia  R adical en la q ue  cad a  un o  es 
cap az  d e  reco n o cer en el o tro  a un  in te rlo cu to r válido.

P ara  term inar, el D r. B ulla  p resen tó  su tesis  denom inada  L a  E scuela  D em ocrá tica , q u e  funciona 
com o u na  sociedad ju s ta  q u e  es conciencia crítica  de  la m ism a y espacio  idóneo  p ara  rea lizar u na  vida 
co tid iana  digna.



Familia, escuela y  Estado, por una mejor educación

Siempre se ha reconocido el papel determinante de la familia y la escuela en la educación, sin embargo -y esta es la 
mayor dificultad cuando se aspira a una formación integral-, rara vez los padres de familia y los educadores actúan como lo que 
deben ser: entes complementarios que mediante una acción coordinada orientan e impulsan a los educandos hacia un fin 
común.

Estas ideas han sido desarrolladas por la Dra. Marcela Chavarría Olarte quien desde la Universidad Panamericana de 
México ha venido promoviendo el acercamiento entre la familia y la escuela por su calidad indiscutible de entes 
complementarios. Si bien la formación escolar sugiere antes que dirige los derroteros de la educación y no suple las deficiencias 
de ella en el hogar, su papel es igualmente importante en el logro de unos objetivos comunes y acordes con las necesidades de 
grupos escolares específicos en cada institución o curso -expuso la Dra. Chavarría en su Conferencia Relación familia escuela; 
un binomio necesario-.

Sólo la clarificación de metas generales y conjuntas, y un plan educativo que antes de informar a los padres les 
participe de los lincamientos que animan a las instituciones educativas a formar a sus hijos, redundará en el beneficio común a 
cada interés. Esto implica un diagnostico, el adecuado diseño y una evaluación constante que permita la retroalimentación para 
hacer los correctivos necesarios.

El Papel del Estado

La Constitución es la carta reguladora de las normas y leyes de un Estado. Esta condición lleva a pensar que el 
reconocimiento constitucional de la familia es garantía para lograr su plena protección. Sin embargo, algunos artículos de 
recientes Carlas Magnas, desconocen esta función.

Por lo anterior, es importante analizar los términos utilizados durante la historia constitucional para referirse al núcleo 
familiar. Este fue el tema de la conferencia La Constitución como protectora de la familia, a cargo del Dr. Raúl Bertelsen 
Repetto, Rector de la Universidad de Los Andes en Santiago de Chile. El Conferencista hizo un breve recorrido por diferentes 
épocas, iniciando por la antigüedad, donde la mención a la familia se limitaba a la realeza y a sus funciones dentro del Estado.

Según el Dr. Bertelsen. la Constitución de Irlanda de 1937, fue la primera en reconocer a la familia como orientador 
primario del niño. Pero en la década de los setentas las constituciones desviaron el reconocimiento dado -afirmó el 
conferencista- al promocionar los métodos de planificación familiar y dar cabida al divorcio. En cuanto a la educación, 
constituciones como la de Albania, imprimieron rasgos políticos, al basar la enseñanza en principios comunistas.

EDUCACION, CULTURA Y SOCIEDAD: RETORNO A LA HUMANIZACION
Por Helena Ospina Garcés de Fonseca - Mesa 3 - 

EL RETO DE LA CULTURA FRENTE AL TERCER MILENIO

La educación es relación creativa del hombre con la verdad y compromiso de su libertad para el cultivo del bien para sí 
y para los demás, una sociedad que se caracteriza por el cambio precisa un replanteamiento de la educación para que ésta logre 
ser cultura y hacer cultura que corresponda a la dignidad del hombre. A este nuevo giro -de retorno a la humanización- que ha 
de tomar la educación para que pueda influir en la cultura del tercer milenio, dedicaré la presente ponencia.

Tomaré como base para esta reflexión lo que varios expertos en educación analizaron, cuando se reunieron en 1990 
para conmemorar el XXV aniversario de la fundación del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra. 
El tema de sus jomadas de trabajo fue: Lo permanente y lo cambiante en la educación.

Se propusieron descubrir -para los retos del cambio social del siglo XXI- respuestas desde la educación. Los 
interrogantes que se plantearon fueron los siguientes: ¿Cómo lograr que el cambio inevitable no atente contra lo que es y debe 
ser permanentemente en la educación? ¿Cómo aprovechar el cambio social para la investigación educativa? ¿Cómo poner 
ciertos cambios sociales al servicio de la tarea educativa?. Lo interesante del enfoque es que todos estos expertos se plantearon 
este reto de la educación desde la familia, en la escuela y en la universidad. Y todos tuvieron el conocimiento -firme y 
esparanzador- de lo siguiente: de la respuesta que se dé a estos interrogantes dependerá, en gran parte, una cultura 
humanizadora para el hombre en el futuro.
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