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Una pregunta que se suelen hacer los participantes en un
curso de introducción a la historia es, ¿para qué se hace la
historia?, ¿para satisfacer una simple curiosidad intelectual?,
¿para justificar  la continuidad de procesos tal vez ya obsole-
tos? Y en la actualidad se suele responder  –en un nivel de
información popular– “La historia sirve para comprender el
presente y, en la medida de lo posible, para poder cambiar
el futuro” (Enciclopedia libre universal en español  http://
enciclopedia.us.es/index.php/Historia). Y ¿cuál es el alcance
de esta aseveración?.  Puede significar que la historia es “maes-
tra” de la vida y que es necesario repetir acontecimiento o
ciclos ejemplares del pasado; o, que  nos permite evitar erro-
res cometidos en el pasado -se ha convertido ya en un di-
cho casi popular, que quien no conoce la historia corre el
peligro de repetirla-, o que nos permite “Entender lo que se
ha ido gestando” (Lonergan, 1994) para entender por qué
estamos donde estamos en el presente  y proyectar con más
elementos de juicio el futuro. Así, la historia  se convierte en
un instrumento útil para el análisis del mundo de hoy.

Desde luego también nos tenemos que preguntar  a qué
tipo de historia nos estamos  refiriendo. No ciertamente a la
narración, descriptiva, crónica, anecdótica tal vez, de los acon-
tecimiento pasados, ni siquiera a la historia que busca enten-
der la trama de los acontecimientos  con mayor o menor
exactitud, esto es a una historia pre-crítica, sino a una historia
crítica, entendida como la que se basa en las técnicas más

actuales y confiables  de crítica de las fuentes,  en visiones
epistemológicas igualmente actuales y confiables de compren-
sión social y en una conciencia precisa y explícita lo que estu-
dia de los límites y las limitaciones del historiador para
comprender y escribir lo que estudia, con los instrumentos
metodológicos, epistemológicos y técnicos de que dispone
en el momento en que estudia. En fin, una historia que se hace
como conocimiento de segundo orden (Lónergan,1994).

Ahora, al hablar de la historia no como estudioestudioestudioestudioestudio del acon-
tecer humano en el tiempo, sino de la historia como ese acon-
tecer, Xavier Zubiri,  entiende que la historia humana  es
“traditio”, en el sentido etimológico de la palabra que signifi-
caba el acto de “entregar”. En la historia, las generaciones
precedentes entregan a las nuevas, universos simbólicos y
prácticas sociales con los cuales aquellos enfrentaron sus pro-
blemas. Esos universos y prácticas configuran sobre todo,
“maneras de estar en la realidad”, que inicialmente  alimentan
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a las nuevas generaciones, luego estas las interiorizan
autónomamente, disciernen y deciden si las perpetúan, las
abandonan, las modifican parcialmente o las superan, para
construir sus propias maneras de estar en la realidad (Zubiri,
1982). Este es el enfoque que  pensamos es  más pertinente
para hablar de la génesis y la historia de nuestro PEUL.

En efecto, éste se origina en una determinada manera de
estar en la realidad y se desarrolla a través de varias maneras
de estarlo. ¿Sobre qué fuentes hacemos hoy la reconstruc-
ción del proceso que ha tenido el PEUL? ¿cuál es su confiabi-
lidad? ¿qué manera de estar en la realidad lo produjo y a
través de qué maneras se desarrolló?.

De todas formas esta revisión crítica de la historia es una
tarea inherente al quehacer universitario, que recuerda el an-
tiguo lema de nova et vetera que caracterizó a esta institu-
ción y que hoy se expresa  señalando como a la universidad
le corresponde hacer “una reconstrucción crítica del pasa-
do, una comprensión intelectual del presente y una racionali-
zación de la acción hacia el porvenir”.

LLLLLAAAAASSSSS     FUENTESFUENTESFUENTESFUENTESFUENTES     PPPPPARARARARARAAAAA     LLLLLAAAAA     RECONSTRUCCIÓNRECONSTRUCCIÓNRECONSTRUCCIÓNRECONSTRUCCIÓNRECONSTRUCCIÓN
HISTÓRICHISTÓRICHISTÓRICHISTÓRICHISTÓRICAAAAA     DELDELDELDELDEL PEUL PEUL PEUL PEUL PEUL

Más allá de los datos que pueden aportar algunos testigos
presenciales del proceso de construcción del PEUL, existen
también fuentes escritas, pocas ciertamente, que contribu-
yen a la comprensión de este proceso. En primer lugar, la
Historia de la Universidad de La Salle, del Hermano Martín
Carlos Morales (1993), que alcanza a registrar la fase de ela-
boración del Marco Doctrinal, u horizonte filosófico del PEUL.
Luego están las memorias de Gestión de los señores Recto-
res, especialmente las del Hermano Juan Vargas Muñoz (1992),
quien fue el promotor principal de este proceso. Existen, unos
pocos artículos de la Revista de La Universidad de La Salle
relacionados con el tema.3 También se encuentran las memo-
rias de los comités Académicos Ampliados que se ocuparon
de este tema, documentos que ayudaron a la recuperación
histórica de la Universidad  (Gallego Arias, 1986), la antología
de textos que se elaboró como fundamentación del docu-
mento, los borradores finales y la primera publicación del PEUL4

(Librillo No. 9, 1996).

Las tres primera fuentes, indirectas  recogen sistemática-
mente el proceso, con base en la experiencia directa de los
autores y en la lectura del segundo grupo de documentos o
fuentes directas. La Historia del Hermano Martín Carlos se
considera la historia oficial y tiene el enfoque de principal
fundador de la Universidad, quien exalta la trascendencia de
su obra, pero mantiene un rigor crítico acorde con la calidad
intelectual de su autor. Las memorias  de gestión  son docu-
mentos administrativos, de carácter descriptivo que suelen

basarse en informes breves  procedentes de las distintas de-
pendencias del claustro. Las memorias de gestión de los Co-
mités Académicos también son documentos descriptivos que
reflejan en gran medida el pensar y sentir de una comunidad
en un momento dado de la historia de la Universidad.

OOOOORIGENRIGENRIGENRIGENRIGEN     DELDELDELDELDEL PEUL PEUL PEUL PEUL PEUL

El proceso hacia la formulación del PEUL tuvo unos antece-
dentes próximos en la Declaración de Principios  publicada
en 1972. Sobre ella  nos cuenta el Hermano Martín Carlos
Morales Flores “Y DESDE COMIENZOS DE 1971. EL Consejo
Directivo había designado una Comisión Especial  para que
redactara –en forma que se pensaba definitiva– un docu-
mento que se consideraba trascendental, a saber: la DECLA-
RACIÓN DE PRINCIPIOS; con la cual la Universidad, en forma
clara, concisa y profunda pudiera expresarse a si misma, en
todos sus estamentos (…) y manifestar también a los de fue-
ra, su propia identidad, su razón de ser, sus propósitos idea-
les” (Morales Flores, 1993: 122). Fue aprobada por el Consejo
Directivo el 23 de Diciembre de 1971.

Está estructurada en torno a cinco enunciados que explicitan
el significado de la naturaleza jurídica de la universidad, “Funda-
ción” y de cada uno de los términos que constituyen su nom-
bre: Universidad, Católica, Social, de La Salle (Consejo Directivo,
Acta del 23 de Diciembre de 1971). La Declaración iluminó y
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guió los caminos de la Universidad hasta 1981, cuando se pro-
dujo el cambio de nombre de la Institución.

Durante este lapso, continúa en otra parte de su historia el
Hermano Martín Carlos (1928: 296) “Esta reflexión de la Uni-
versidad sobre su propio ser y sobre su más profunda iden-
tidad, se había prolongado a lo lardo de los años,
especialmente a nivel de los estamentos directivos, –Consejo
Directivo, Comité Académico… y culminó, por así decirlo–
aunque quedaban abiertas, como veremos otras posibilida-
des, con la elaboración del MARCO DOCTRINAL DE LA UNI-
VERSIDAD DE LA SALLE, aprobado por el Consejo Directivo
en sus sesión del 11 de Junio de 1983”.

De esa reflexión nos quedan dos documentos más ela-
borados entre 1975 y 1980, uno por el Comité de Pastoral y
otro por el Propio Hermano Martín Carlos Morales Flores.

Ahora bien, el modo de estar en la realidad de la Univer-
sidad, durante la década de los 70 estaba influido por el
crecimiento interno de la institución en cuanto a número de
carreras y estudiantes, pero también por la repuesta  a nue-
vas actitudes en la vida universitaria, como  los procedentes
de la visión marxista, que emergía con gran fuerza en América
Latina y en Colombia, del movimiento de la denominada “re-
volución de mayo de Francia”, que hoy se percibe como una
expresión del rechazo a la modernidad,  propio de la condi-
ción posmoderna y de las nuevas ideas en la Iglesia Latinoa-
mericana a par tir del Documento de Medellín. En el
pensamiento lasallista también se empieza lentamente a asi-
milar la Declaración Sobre el Hermano en el Mundo Actual
del Capítulo General de 1967 (Distrito de Medellín,1998), que
proyecta la renovación conciliar sobre el  Instituto de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas.

A finales de  la década, el 3 de Septiembre de 1979, el
Hermanos Superior General, José Pablo Basterrrechea, quien
había sido invitado por el  Consejo Directivo para otorgarle
un doctorado Honoris Causa, pronunció un discurso trascen-
dental para la  Universidad (Universidad de La Salle, 1983).
Centró sus palabras en el nombre de “Universidad Social Católi-
ca de La Salle” y destacó la redundancia entre lo social cató-
lico y el significado de la Salle, pues decir La Salle implica de
suyo el sentido católico y el sentido social.

Esta reflexión y las nuevas exigencias del Decreto Ley 080
de 1980  llevaron a que el Consejo Directivo cambiara el nom-
bre a la Universidad el 17 de Noviembre de 1981 por el de
Universidad de La Salle, y estimularon la  formulación de un
nuevo documento relacionado con la filosofía institucional
que finalmente recibió el nombre del Marco Doctrinal (Uni-
versidad de La Salle, librillo 11).

LLLLLAAAAA D D D D DÉCÉCÉCÉCÉCADADADADADAAAAA     DEDEDEDEDE     LLLLLOSOSOSOSOS 80. L 80. L 80. L 80. L 80. LAAAAA     AAAAASIMILSIMILSIMILSIMILSIMILAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA N N N N NOCIÓNOCIÓNOCIÓNOCIÓNOCIÓN
DEDEDEDEDE P P P P PROROROROROYECTOYECTOYECTOYECTOYECTO E E E E EDUCDUCDUCDUCDUCAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

La década de los 80 nos ubica en una nueva manera de ver y
de estar en la realidad universitaria, tanto general, como de la
realidad universitaria lasallista. Varias son las consideraciones
que nos lleva a hacer esta afirmación. Veamos algunas:

z ASCUN viene desarrollando un  Simposio permanente so-
bre universidades, orientado por el Padre Alfonso Borrero
Cabal que se va constituyendo en una escuela de un nue-
vo saber de particular impacto, la “universitología”,  sim-
posio en  cuyas actividades participan regularmente
directivos y profesores de la Universidad de La Salle.

z El Gobierno Nacional promulga el Decreto Ley 080 de
1980 que regula por primera vez en  el Siglo XX la Edu-
cación Superior, dentro de un enfoque  pretendidamente
modernizador de la misma.

z El CELAM tiene su reunión en Puebla en 1979 y da orien-
taciones importantes para la vida universitaria.

z En Colombia,  la Conferencia Episcopal Colombiana pu-
blica el Directorio Nacional de Pastoral Educativa (1981)
con una propuesta de organizar la educación en torno a
Proyectos  que lleven a la práctica el Modelo Educativo
Católico y el modelo de ser humano que representa Je-
sucristo.

z La Rectoría  es asumida formalmente por los Hermanos y
se inicia una etapa de 9 años orientados por el Hermano
Juan Vargas Muñoz.

z Como ya lo indicamos, cambia el nombre de la Universi-
dad.

z Se  formúla y aprueba el Marco Doctrinal (1983).

z Entre la Facultad de Educación de la Universidad de La
Salle de Bogotá y el Distrito Lasallista de Medellín  se inicia
una serie de cuatro Congresos de Pedagogía Lasallista.5

De esta manera, se  produce una nueva manera de enten-
der el sentido de la Universidad propiciada por ASCUN y el
Decreto Ley 080 de 1980, una nueva manera de entender la
educación católica y superior  promovida por el Documento
de Puebla, el Directorio Nacional de Pastoral Educativa y los
Congresos de Pedagogía Lasallista (Hernández, 1991). Una

55555 Cada uno de estos procesos ameritaría un estudio más detenido, que Cada uno de estos procesos ameritaría un estudio más detenido, que Cada uno de estos procesos ameritaría un estudio más detenido, que Cada uno de estos procesos ameritaría un estudio más detenido, que Cada uno de estos procesos ameritaría un estudio más detenido, que
no se puede realizar aquí por limitaciones de espacio.no se puede realizar aquí por limitaciones de espacio.no se puede realizar aquí por limitaciones de espacio.no se puede realizar aquí por limitaciones de espacio.no se puede realizar aquí por limitaciones de espacio.
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nueva manera de entender la Universidad de La Salle de Bogo-
tá y su gestión gracias a la nueva Rectoría y al Marco Doctrinal.

Fue así como, en el momento en que se decidió presen-
tar el Marco Doctrinal ante el Consejo Directivo para su apro-
bación, se le definió ya como el “Horizonte filosófico del
PEUL”, sin embargo, en este momento éste era tan sólo una
intención. De esta manera, –afirma el Hermano Martín  Car-
los Morales F– “Sobre la base de aquella solemne Declara-
ción de Principios y de este amplio y profundo Marco
Doctrinal se pensó, pues,  en estructurar un ambicioso y a la
vez científico, técnico y muy bien delineado Proyecto Edu-
cativo Universitario Lasallista: para hacer descender a plano
concreto de la docencia, de la investigación científica y de
la proyección social, los grandes principios de la Declara-
ción y las sabias orientaciones del Marco Doctrinal.”  (s.f.:
299).

Para esta década en el país la noción de Proyecto Educa-
tivo se empleaba en el ámbito de la educación básica prima-
ria y secundaria, pero no formaba parte del lenguaje de la
Educación Superior.

Nuestra Universidad la incorporó por sugerencia del en-
tonces Director del Departamento de “Cultura Religiosa”, Dr.
Jaime Zapata Cardona, a partir de su participación en un con-
greso de Educación  Católica realizado en Venezuela, donde
se propuso incorporarla en los planteles de educación cató-
lica como medio para mejorar la calidad. Así mismo se incor-
poró  motivados por el Directorio Nacional de Pastoral
Educativa. De esta manera,  la Universidad se comprometió a
elaborar un Proyecto Educativo con base en su Declaración
de Principios y su Marco Doctrinal.

LLLLLAAAAA     INICIAINICIAINICIAINICIAINICIACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     DELDELDELDELDEL     PROCESOPROCESOPROCESOPROCESOPROCESO     DEDEDEDEDE     ELELELELELABABABABABORORORORORAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
DELDELDELDELDEL     PROPROPROPROPROYECTOYECTOYECTOYECTOYECTO

La primera actividad partió de un comité asesor de la Vice-
rrectoría Académica, y fue la de  constituir un Comité de Cu-
rrículo, aprobado por el Consejo Directivo, que tenía como
primera función la “Reflexión y Dinamización del PEUL”. Presi-
dido por el Vicerrector Académico, estaba integrado por los
jefes de Investigación, Docencia, Bienestar Universitario, el CILA
y el asesor pedagógico de la VRAC.

De este comité surgieron varias iniciativas, que fueron apo-
yadas por el Vicerrector Académico, como las de organizar
los primero Cursos de Pedagogía y Lasallismo para divulgar y
hacer interiorizar el Marco Doctrinal entre los docentes. Estos
cursos  han sido, desde entonces  un espacio de reflexión,
crítica y sugerencias para la orientación y reorientación del
proceso que ha llevado el PEUL.

Así mismo de aquel comité, y gracias a las sugerencias de
los docentes, surgió la idea de dedicar regularmente el Comi-
té Académico Ampliado al estudio del mismo tema (Universi-
dad de La Salle, 1983) y, posteriormente, de los documentos
provisionales del PEUL  (Universidad de La Salle, 1989, 1990)
También  la idea de constituir una Vicerrectoría para animar la
educación no formal y el currículo denominado  “latente”  de
la Universidad. Al comienzo esta nueva unidad quedó inte-
grada por Bienestar Universitario, Pastoral, la unión de los De-
partamentos Humanidades y Cultura religiosa –con el nombre
de Área de Formación Lasallista– y el CILA.

Pero, sobre todo en el  comité de currículo se organizó la
elaboración del documento del PEUL, para lo cual se encar-
gó a sus integrantes de  presentar, personalmente o con equi-
pos ad hoc, análisis sobre: el contexto educativo nacional, la
historia y el contexto de la propia universidad, los fundamen-
tos teológicos, educativos, lasallistas  y metodológicos del
proyecto. En este último aspecto se tuvieron en cuenta los
análisis que, por entonces, adelantaba Colciencias sobre los
principales problemas nacionales (Colciencias, 1989) y so-
bre planeación estratégica, se estudiaron los escritos sobre
este tema del pensador francés Michel Godet (1985).

Desde 1985 el Comité de currículo fue adelantando y dis-
cutiendo  los estudios presentados por sus integrantes hasta
1987 cuando presentó un  Primer “borrador de trabajo”, del
PEUL, que empezó a ser revisado por el Comité Académico
Ampliado de la Universidad.

En esta breve descripción  del proceso se puede perci-
bir cómo:

z El Proyecto nace dentro de una nueva manera de ver  y
estar en la realidad universitaria colombiana.

z Es una categoría y un iniciativa que adopta la universidad,
de otros sectores educativos, distintos al  de la Educa-
ción Superior y lo hace por primera vez en la educación
superior en Colombia.

z En este nivel de la educación del país, en ésta década,
no se usaba la categoría de Proyecto Educativo Universi-
tario. En sus visitas de  aprobación o inspección el ICFES
no incluía este ítem.

z El contenido del PEUL es el resultado de un proceso
participativo amplio, pero no con la extensión deseable.
Por ejemplo, en cuanto a la participación estudiantil o
unos debates más extendidos entre los docentes y los
Comités de Carrera.

z La organización y el contenido de este documento no
provino de los organismos estatales o de orientación uni-
versitaria. Por consiguiente, si bien el Proyecto fue una
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indicativa pionera cuando –una década después– la uni-
versidad colombiana adopta esta categoría, su conteni-
do  solo va a coincidir parcialmente con el del PEUL.

z El documento planteaba seis compromisos originados en
la naturaleza de la Institución en cuanto universidad, en
cuanto católica y en cuanto lasallista: Así, “Educación en
lo superior y  para lo superior”, expresaba la voluntad de
profundizar en el sentido y alcance del nivel de la educa-
ción universitaria  y de hacerlo con la mayor calidad po-
sible; “La visión cristiana del Hombre y de la Realidad”
establece el compromiso con la  confesionalidad religio-
sa en el mundo actual, especialmente en el mundo aca-
démico;  la “Educación centrada en la promoción de la
persona humana”, define el sujeto de la educación de
conformidad con el pensamiento de la Iglesia y del
lasallismo, pero también de la nueva Constitución Política
del país; “La adecuada proyección Histórica y Sociopolí-
tica”  indica la responsabilidad de la Universidad en cuanto
a la apertura e interacción  con el entorno nacional y
regional, la “Opción preferencial por los pobres” expre-
sa uno de los compromisos más característicos de la Iglesia
Latinoamericana y del  lasallismo. Había un principio más,
relacionado con el “Estilo educativo lasallista”, que se su-
primió finalmente por cuanto se entendió que este estilo
debía animar  a todos los demás de manera transversal,
como parte de la identidad de la Institución (VRAC, 1989).
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En la década de los 90 la manera de estar en la realidad de
los colombianos cambia drásticamente, no sólo en cuanto a
la universidad sino al país mismo.

En el caso de nuestra Universidad se inicia una nueva Rec-
toría  de tres años, luego viene otra de un año, que tiene que
ser finalizada por el Señor Rector que  nos orienta hasta la
fecha. La relativa brevedad de estas rectorías afectó el desa-
rrollo del PEUL, sobre todo porque el lapso en que se dan
éstas corresponde a un momento crucial de la historia del
país y de la Universidad. A nivel nacional  se está dando el
denominado “revolcón”, que va a  producir la nueva Consti-
tución Política de 1991, con los subsiguientes desarrollos le-
gales, políticos y culturales. Esta situación lleva a la Universidad
de La Salle a  mantener en suspenso el proceso del PEUL por
lo menos entre el año de 1991 y 1993.

Publicada la Carta Política, con una buena cantidad de artícu-
los relacionados con la educación  –varios de ellos con la edu-
cación universitaria–, se aprueba la Ley 30 de 1992 que establece,
no solo objetivos y criterios para la Universidad y una ideal  auto-
nomía universitaria, sino el nuevo sistema de Inspección y Vigilan-
cia  orientado hacia la noción de “acreditación”.

En el campo de la Iglesia Católica se publica la Constitu-
ción Apostólica sobre Universidades Católicas de Juan Pablo
II (1990) que dice relación directa con la naturaleza de nues-
tra universidad.

En el ámbito lasallista también se dan nuevas ideas, a partir
del pronunciamiento  del Hermano Superior General (1989)
de integrar formalmente y de manera decidida a la Educación
Superior dentro del carisma lasallista y dirimir así algunas dis-
cusiones que se daban al respecto. En este momento se pro-
ducen: una dinamización de la AIUL (Asociación Internacional
de Universidades Lasallistas), un rápido crecimiento del nú-
mero de  las universidades lasallista en América Latina y deci-
siones específicas  del 42 Capítulo General con respecto a la
Universidad Lasallista. Todos ellos, cambios muy significativos
en el contexto sociocultural, universitario y lasallista.

De esta manera, hacia 1992 la VRAC decide aprovechar la
visita a Colombia  del Hermano Encargado de la Misión Educa-
tiva para la Región occidental, en Roma,  para que recomiende
la estructura que debe tener el texto del PEUL y en 1993 –ante
una demanda de publicaciones para una Feria del Libro– se
hace una publicación no oficial de el librillo N° 9, que contiene
una versión incompleta del dicho documento.6

Mientras se hacía esta publicación, la legislación sobre la
Educación Superior en Colombia, empezó a utilizar la cate-
goría de Proyecto Educativo Institucional7 con una descrip-
ción  inicial del alcance de este término. Nuestra Universidad
de La Salle dispuso así ajustar, hasta donde fuera posible, el
Proyecto que se había elaborado durante la década anterior
a  la nueva normatividad y someter el documento a aproba-
ción del Consejo Directivo.  Aprobación que se dio median-
te el Acuerdo 01 de febrero 3 de 1994.

Luego el CNA, por entonces recientemente creado,  pro-
dujo  la primera guía de Acreditación, denominada  “Sistema
Nacional de Acreditación, Lineamientos para la Acreditación”
(1996), dentro del cual  se pide como primera factor a
autoevaluar el “Proyecto Institucional” con once característi-
cas específicas que tienen unas variables e indicadores
precisos(CNA, 1996: 32 - ss).

En el interior de la Universidad de La Salle, la nueva legisla-
ción universitaria lleva a una nueva formulación del Estatuto
Orgánico, en la que por primera vez se introducen enfoques
procedentes de la empresa tales como visión, misión, objeti-
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vos. Se inicia  la dinámica de revisión cu-
rricular de las carreras y de autoevaluación
con miras  a la acreditación lo cual  hizo,
por una parte, que el documento –del
PEUL– muy débilmente interiorizado en
varios sectores de la Institución sirviera
como referente para  dar razón de la di-
mensión institucional de cada programa
y, por la otra,  se empezara a incorporar
su contenido dentro de los documentos
elaborados por las facultades para aten-
der a  esta   autoevaluación.

Como se puede observar el PEUL se
oficializa entonces  dentro una nueva ma-
nera de ver y estar en la realidad universi-
taria. Los cambios en el contexto
sociopolítico y cultural son bastante grandes, así mismo los
cambios en el contexto universitario y en el pensamiento la-
sallista, todos ellos influyen en la manera como se adopta y se
integra a la vida universitaria aquel documento. Se percibe
que la lógica de éste coincide en buena parte con las expec-
tativas que expresan los “lineamientos” el CNA con respecto
al PEI de una universidad y ello permitió mantenerlo como
documento válido dentro del proceso de acreditación de
las carreras.

LLLLLAAAAA     PRIMERPRIMERPRIMERPRIMERPRIMERAAAAA     DÉCDÉCDÉCDÉCDÉCADADADADADAAAAA     DELDELDELDELDEL 2000 2000 2000 2000 2000

Los cambios de esta nueva década también producen cam-
bios en la manera de ver y estar en la realidad universitaria,
sobre todo en la de la universidad lasallista. En el contexto de
la universidad colombiana se agilizan los procesos de acredi-
tación de los programas y con ello se precisan: la compren-
sión de su lenguaje, el modelo y los procedimientos para
realizarla. Además se introduce el enfoque de los “créditos
académicos” (Universidad de La Salle, 2003), con intencio-
nes de movilidad, flexibilización y estandarización curricula-
res y se abre paso el nuevo compromiso  y la nueva dinámica
de la acreditación “institucional”. Nuestra Universidad adquie-
re una valiosa experiencia en estos temas y en funciones tales
como la de investigación.

Sin embargo, donde aparecen más nuevas orientaciones
con relación al PEUL es en el campo de pensamiento lasallista
sobre la Educación Superior, orientaciones formuladas por el
43 Capítulo General del año 2000 y  por la RELAL. En efecto
las asambleas de este último organismo, el encuentro de ins-
tituciones de Educación Superior Lasallistas  realizada en San-
tiago de Chile a comienzos del 2002 (RELAL, 2002), la
publicación del Proyecto Educativo Regional Lasallista (PER-
LA) y el Discurso del Hermano Superior General ante la AIUL
en Barcelona a comienzos del 2004 (Hno. Rodríguez

Echeverría, 2004) conducen a modificaciones importantes
en la manera de entender la Universidad Lasallista y su com-
promiso con la realidad latinoamericana.

Tales  orientaciones  quedan plasmadas en el nuevo Esta-
tuto Orgánico aprobado por el Consejo Directivo en  junio
de 2005 y  ponen en evidencia la necesidad inaplazable de
revisar y reformular el PEUL, no solo por razones de
obsolescencia en su lenguaje, sino por la necesidad de po-
ner a la Universidad de La Salle en el contexto universitario y
lasallista actual y en el nivel del saber adquirido por la Institu-
ción durante la historia que hemos relatado.

Este proceso de revisión se ha adelantado durante este
año 2006, liderado por el Departamento de Formación Lasa-
llista y con una amplia participación de los  diversos estamen-
tos de la Universidad.

EEEEENNNNN     SUMASUMASUMASUMASUMA

Lo que se ha venido gestando  a lo largo de la historia de
construcción y redacción del PEUL, en la Universidad de La
Salle, es una reflexión filosófica y pedagógica sobre la identi-
dad de la Institución –en cuanto universidad, en cuanto católi-
ca y en cuanto lasallista– en medio de un contexto rápidamente
cambiante. Dentro de ese proceso se ha dado un diálogo aca-
démico, bastante participativo, una dinámica institucional de
concreción de las propuestas que se iban haciendo a partir
de ese diálogo, una redacción de documentos provisionales
hasta la publicación del texto definitivo. Así mismo, se fue dan-
do un proceso de interiorización del  documento, en la déca-
da de los 80, a nivel de recepción de la información, por parte
de los  directivos, profesores y estudiantes –comité Académi-
co Ampliado, CPL y Semana de Inducción y Cátedra de Inte-
gración Lasallista–; luego, en la década de los 90, a nivel de una
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mayor interiorización gracias a los mismos mecanismos, al com-
promiso del Área de Formación Lasallista, a las convivencias,
retiros y programas de la VPDH; así mismo el contenido del
PEUL se fue incorporando a  los documentos curriculares de
cada carrera  gracias a las actividades relacionadas con la pre-
paración de la acreditación.

En la primera década del 2000 la cultura de la triple a
(Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación), sobre todo
los informes de los pares académicos y el compromiso con
la Autoevaluación Institucional han permitido una mayor
interiorización del contenido del PEUL, tal como lo eviden-
cian los informes de autoevaluación.

Hasta dónde ha llegado la respuesta y el compromiso
autónomo de cada uno de los integrantes de la comunidad
universitaria con el contenido del  PEUL, no se  sabe con
exactitud, pues  no se ha realizado una evaluación pedagógi-
ca de impacto. Pero los datos existentes en los informes de
las evaluaciones, más de administración universitaria y acadé-
mica que de desarrollo formativo, permiten  apreciar un im-
portante grado de interiorización y de unidad de significados
en la comunidad universitaria,  en torno a este tema.
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