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Durante las tres últimas décadas las Universidades Lasallistas,
principalmente las latinoamericanas,2  han iniciado un camino
de reflexión y de reformulación de los grandes temas del
Lasallismo en perspectiva de Educación Superior. Tradicional-
mente dicho ejercicio académico se circunscribió práctica-
mente de manera exclusiva a teorizar sobre la inspiración
lasallista de las escuelas y los colegios. Hoy por hoy los lasallistas
comprometidos con las universidades tematizan de manera
nueva sobre el sentido y misión de la educación universitaria
desde las tradiciones pedagógicas de los Hermanos.

Nuestra Universidad no ha sido ajena a este movimiento
reflexivo, y desde el inicio de los CPL (Cursos de Pedagogía y
Lasallismo)3  sus espacios y ambientes de formación continua-
da de los profesores de la Universidad, se han visto enrique-
cidos con relecturas sucesivas del carisma y la espiritualidad
lasallistas. Hoy, después de 24 años de historia de los CPL -los
cuales llegan a su fin para dar paso a procesos nuevos- se
sigue proponiendo a la comunidad universitaria los temas prio-
ritarios para la comprensión lasallista de la Universidad.

Una posible agenda temática lasallista para el próximo lus-
tro estaría integrada entre otros temas por los siguientes: Op-
ción por los más pobres, Rol del intelectual católico,
Confesionalidad de la misión universitaria lasallista, Evangeliza-
ción de la cultura y pastoral de la inteligencia, Globalización
de la solidaridad y de la esperanza, Juntos y por asociación,

Prácticas pedagógicas universitarias y Vida espiritual y trabajo
científico universitario. Cada uno de estos temas podría cons-
tituirse en eje de reflexión, trabajo y compromiso para todos
los integrantes de la comunidad universitaria lasallista en el
inmediato futuro.

Iniciamos con este artículo una serie de textos que presen-
tarán algunos desarrollos de estos grandes temas. No espere
el lector encontrar en ellos novedad, expresamente no es su
intencionalidad. Solamente se tratará de síntesis reelaboradas
de los "Apuntes de Conferencias" propuestos al pensamiento
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LLLLLa Universidad de La Salle:
comprometida con los
más pobres del país1
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y debate de nuestra comunidad univer-
sitaria lasallista. Las ideas en ellas expues-
tas son prestadas de los diversos autores
que al final presentamos en la bibliogra-
fía, y a los cuales remitimos para quien
quiera ampliar y profundizar los conoci-
mientos. No pretenden ser más que una
iniciación a los temas lasallistas propios
del mundo universitario.

OOOOOPCIÓNPCIÓNPCIÓNPCIÓNPCIÓN     LLLLLAAAAASALLISTSALLISTSALLISTSALLISTSALLISTAAAAA     PORPORPORPORPOR     LLLLLOSOSOSOSOS     MÁSMÁSMÁSMÁSMÁS     POBRESPOBRESPOBRESPOBRESPOBRES

Si hay un rasgo distintivo esencial dentro del lasallismo ese es
el de la opción por los más pobres. La historia lasallista co-
menzó a existir a partir de un núcleo o motivación que se
mantiene sin cambios: dar respuesta a las necesidades edu-
cativas de los niños y jóvenes más pobres.

San Juan Bautista De La Salle impresionado por la realidad
de su tiempo, se dejó guiar por el Espíritu de tal manera que
un compromiso lo llevaba a otro y así respondió creativamente
a las necesidades de los más pobres.

Habiendo nacido como un Instituto para el servicio edu-
cativo de los más pobres, una de las preocupaciones per-
manentes de nuestras universidades debe ser el estar abiertas
a su servicio.

Por tanto partamos de una pregunta fundamental: ¿De qué
maneras nuestra universidad concretiza la "Opción por los
más pobres" y el "Juntos y por asociación al servicio educati-
vo de los más pobres"? Se trata entonces de comprender
que toda práctica de investigación, docencia o extensión
universitarias inspiradas en el lasallismo encuentran su razón
de ser y su finalidad última en un compromiso a favor de los
más empobrecidos de nuestro país.

Para los lasallistas la opción por los más pobres no es una
moda como sí lo fue en teología durante los años setenta y
ochenta del siglo pasado y que hoy atraviesa por lo que algu-
nos teólogos denominan "la noche oscura de la indiferencia o
del escepticismo de la opción por los pobres" (Madera, 2004:
2). Para el lasallismo la opción por lo más pobres es cuestión
de principios esenciales y de actualidad permanente.

La Universidad de La Salle es más lasallista en cuanto logre
hacer vida el fin de nuestro Instituto: "El fin de este Instituto es
procurar educación humana y cristiana a los jóvenes, espe-
cialmente a los pobres, según el ministerio que la Iglesia le
confía" (R 3 del Capítulo 1 Fin y Espíritu del Instituto). ¿Cuál
ministerio? El ministerio apostólico de la educación.

La "Opción preferencial por los pobres" es una de los
compromisos institucionales básicos del PEUL (Proyecto Edu-

cativo Universitario Lasallista) "(…)determinan
un compromiso preferencial con los más
pobres y desvalidos de la sociedad, en
cuanto destinatarios directos del servicio
educativo y sociocultural, y en cuanto ses-
go formativo y académico de la Universidad".

En síntesis, una de las características esen-
ciales como Universidad lasallista es la de
optar por los más desheredados de la for-

tuna. Se trata, pues, de comprender mejor sus implicaciones
e imaginarios para que cada uno desde su unidad académica
y con fidelidad creativa la concretice a nivel micro, meso y
macro de su trabajo universitario.

Pero ¿cómo escribir sobre la opción por los más pobres
al mundo de la academia y la inteligencia de nuestra universi-
dad, si estamos alejados de ese mundo? Si nuestra Universi-
dad no se encontrara fuera, alejada o de espaldas al mundo
de los pobres, no habría motivo para plantearse el problema
de la opción por los más pobres. He ahí el desafío. El Evan-
gelio nos dice que estas cosas son reveladas solo a los senci-
llos: "En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te
bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has reve-
lado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido su benepláci-
to" (Mt 11, 25-26).

¿Q¿Q¿Q¿Q¿QUIÉNESUIÉNESUIÉNESUIÉNESUIÉNES     SONSONSONSONSON     LLLLLOSOSOSOSOS     POBRESPOBRESPOBRESPOBRESPOBRES?????

Es casi cínico preguntarnos quiénes son los pobres cuando
las estadísticas señalan que el 56.6% y otras que el 66% del
total de la población colombiana son pobres, y cuando dia-
riamente ellos tocan a las puertas de nuestras sedes universi-
tarias y en los más diversos rincones de la patria por donde
deambulamos nos salen al paso con un grito silencioso pero
ensordecedor, clamoroso y creciente.

Mas es propio de la rigurosidad científica de la cultura
universitaria inquirir a fondo por los significados, los alcances,
las causas y las consecuencias. Desde este punto de vista la
semántica de la expresión "pobre" es muy rica y plural. La
perspectiva compleja y amplia acerca del pobre y de la po-
breza no resisten ser definidas por una sola variable, es un
concepto muy rico en significados, a manera de ejemplo
podríamos citar:

 En sentido económico, pobre es el carente de recursos
monetarios.

 En sentido cultural, pobre es el subyugado por modali-
dades de vida y de expresión ajenos a los suyos.

 En sentido político, pobre es el violentado y oprimido
por el poder abusivo.
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 En sentido clínico, pobre es el enfermo.
 En sentido sicológico, pobre es el enajenado, el extraña-
do de sí mismo.

 En sentido educativo, pobre es el iletrado.
 En sentido étnico, pobre es el negro, el indígena, el lati-
no, la minoría.

 En sentido sexual, pobre es el "anormal".
 En sentido epidemiológico, pobre es el infectado.
 En sentido moral, pobre es el descarriado.
 En sentido familiar, pobre es el solo, el triste, el huérfano,
la abandonada, la viuda.

 En sentido genérico, pobre es la mujer victimizada.
 En sentido de derecho, pobre es el excluido y pisotea-
do, sin acceso a la protesta, al diálogo, a la democracia,
a la representación.

 En sentido de necesidades básicas insatisfechas, pobre
es el que no puede acceder a comida, techo, salud, edu-
cación.

 En sentido de desarrollo, pobre es el condenado a no
ver actuadas nunca sus potencialidades físicas, espiritua-
les y sociales.

 En sentido ecológico, pobre es aquel a quien se le des-
truye su hábitat, su medio ambiente y sus recursos de
aire, de suelos, de flora, de fauna.

 En sentido teologal, pobre es el que se cierra a la miseri-
cordia y al amor.

 En sentido religioso, pobre es aquel que es violentado en
su conciencia y a quien se le niega o se le impide buscar
y hallar la razón de su sentido histórico y de su último
sentido.

 En sentido espiritual, pobre es el incapaz de reconocer
el sentido de la dignidad y la trascendencia.

Pero más allá de este caleidoscopio de posibles com-
prensiones, los pobres de los que se habla en la opción son,
antes que nada y en directo, aquellos seres humanos para
quienes el hecho básico de sobrevivir es una dura carga, para
quienes dominar la vida a sus más elementales niveles de ali-
mentación, salud, vivienda, etc., es una dura tarea y la tarea
cotidiana que emprenden en medio de una radical incerti-
dumbre, impotencia e inseguridad.

Pobres son aquellos encorvados, doblegados, humillados
por la vida misma, automáticamente ignorados y desprecia-
dos por la sociedad. Estos son los pobres tal como de ellos
se habla en los profetas y en Jesús. Anawin "pobres de Yahvé",
es decir, aquellos a quienes la propia indigencia lleva a poner
toda su esperanza en el Señor.

En lenguaje actual, "pobres" son en primer lugar los
socioeconómicamente pobres, los carentes de recursos y
los excluidos, lenguaje que no debiera sorprender ni ser ta-
chado de ideologizado, pues lo que está detrás de lo
socioeconómico es el oikos, el hogar, y el socium, el compa-

ñero; es decir, las dos realidades fundamentales para todo
ser humano: la vida y la fraternidad.

Junto a esta pobreza existe también la sociocultural, que
hace que la vida sea dura carga. Existe la opresión y discrimi-
nación racial, étnica y sexual. Muy frecuente, por el mero he-
cho de ser negro, indígena o mujer, la dificultad de la vida se
agrava. Esta dificultad añadida es teóricamente independien-
te de la realidad socioeconómica, pero con gran frecuencia,
al menos en Colombia, acaece dentro de la pobreza so-
cioeconómica, con la cual estos seres humanos son doble-
mente pobres.

El común denominador de estos pobres y de estas po-
brezas es la "carencia real". Ante ellos, por ellos, a favor de
ellos, con ellos y haciéndose para ellos, urge hoy más que
nunca la única postura ética posible para nuestra universidad:
la opción por los más pobres y la búsqueda de la justicia, las
cuales son parte constitutiva del testimonio responsable de
la fe que anunciamos.

Mas examinado el asunto desde otro ángulo, pobreza no
es mera carencia, no es mera dificultad de dominar la vida,
sino dificultad de vivir causada por otros e ignominia añadida
por otros. Hay pobres porque hay empobrecedores, y es-
tructuras que perpetúan históricamente las desigualdades.

La pobreza de estas personas por las que Dios opta no
es -teológicamente considerada- simple pobreza, sino injus-
ticia. Lo que hace relevante a los pobres a los ojos de Dios no
es una pobreza, material o espiritual, sino una pobreza que
es fruto de la injusticia. Los "pobres" de la opción por los más
pobres por los que Dios y nosotros optamos son los
"injusticiados" (injusticiado es el que es tratado con injusticia,
por el sistema que fabrica a los pobres). La opción por los
más pobres, más exactamente, es "opción por la justicia". Lo
que la habita y sustenta por debajo es el Amor-Justicia que
Dios mismo es, y del que nosotros queremos participar.

La riqueza es un instrumento útil si de ella se usa justamen-
te y se pone al servicio de la justicia. Si de ella se hace un uso
injusto, se la pone al servicio de la injusticia. Toda acumula-
ción de riquezas estará inevitablemente implicada con alguna
forma de injusticia. Es prácticamente imposible acumular mu-
cho para sí sin privar a otros de lo que debieran disfrutar. Lo
que hay que destruir no son las riquezas, sino las pasiones
del alma que no permiten hacer el mejor uso de ellas, y des-
de esta perspectiva luchar denodadamente por la genera-
ción de riquezas y por la distribución equitativa de las mismas.
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El manantial de la opción por el más pobre es una honda
experiencia de fe y contemplación espiritual. Esta experien-
cia nos lanza a amar a cada persona y de manera especial al
pobre y al excluido, así como Jesús.

Debemos pues distinguir:

a) La pobreza como carencia de los bienes de este mundo:
en sí misma es un mal, es una pobreza no deseada por Dios.
Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del
Señor y la mayoría de las veces como fruto de la injusticia y el
pecado de las personas.

b) La pobreza espiritual: es la actitud de apertura a Dios en
tanto disponibilidad a la voluntad del Señor, la disponibilidad
de quien todo lo espera del Señor. Aunque valoriza los bie-
nes de este mundo no se apega a ellos y reconoce el valor
superior de los bienes del Reino.

c) La pobreza como compromiso y solidaridad con los más
pobres, que asume, voluntariamente y por amor, la condi-
ción de los necesitados de este mundo para testimoniar el
mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bie-
nes, sigue en esto el ejemplo de Cristo que hizo suyas todas
las consecuencias de la condición pecadora de los hombres
y que "siendo rico se hizo pobre", para salvarnos.

Las actitudes de las personas sin duda impactan el mejora-
miento o el empeoramiento de las condiciones de pobreza
e injusticia social, pero las estructuras sociales las perpetúan o
las transforman. De ahí que el cristiano tiene que asumir una
posición crítica y proactiva frente a los modelos económi-
cos, los planes de desarrollo y las políticas sociales. De lo
anterior se derivan tres dimensiones del compromiso cristia-
no con los más pobres tanto de manera individual como co-
lectiva:

a) Lucha por la superación de las injustas condiciones de po-
breza y despojo a nivel económico, político, social y cultural.

b) Despojo del egoísmo para confiar solo en el Señor, actitud
esta que la teología espiritual llama: "pobreza espiritual evan-
gélica" o "infancia espiritual".

c) Buscar compartir en la vida cotidiana las condiciones de
despojo material que deben soportar los pobres. Una op-
ción consciente y voluntaria por el lugar social de los pobres,
para ubicarse en él, con un deseo de identificación con los
pobres. Ir a su encuentro y a su mundo. La cercanía es nece-
saria para conocer la realidad de los pobres.

¿Q¿Q¿Q¿Q¿QUÉUÉUÉUÉUÉ     ESESESESES     OPCIÓNOPCIÓNOPCIÓNOPCIÓNOPCIÓN     PORPORPORPORPOR     LLLLLOSOSOSOSOS     MÁSMÁSMÁSMÁSMÁS     POBRESPOBRESPOBRESPOBRESPOBRES?????

La opción por los más pobres es, antes que nada, una op-
ción con la que se confronta todo ser humano por el simple
hecho de serlo:

 Es una forma de ver la realidad.
 Reaccionar ante ella.
 Encarnarse en ella.
 Y vivir como ser humano.

Opción por los más pobres es, entonces, reaccionar con
ultimidad a la miseria y reaccionar por la única razón de que
ésta se ha hecho presente ante uno. No es un mandamiento,
algo que hay que hacer porque está mandado, ni algo que
se hace evidentemente sobre la base de otra realidad exte-
rior a la miseria misma. Es, más bien, una forma primaria de
reaccionar ante la realidad.

La opción por los más pobres en su más honda esencia
no es estratégica, ni pastoral, ni mediacional, sino teológica.
La opción por los pobres es un principio que ya tenemos
claro que pertenece esencialmente a lo más hondo del cris-
tianismo porque pertenece a lo más hondo del ser de Dios.

Dios es el Dios de todos, pero no de la misma manera:

Es en directo el Dios de los pobres.
Es también el Dios de los empobrecedores en cuanto les
exige una radical conversión.
Y es el Dios de los no-pobres en cuanto exige que estos
se pongan al servicio de los pobres.

De estas diversas formas Dios se muestra como el Dios
salvador de todos. Por eso hacemos como cristianos una
opción preferencial por los pobres.

El adjetivo preferencial no quiere excluir a nadie -a los
empobrecedores, a los no pobres-  de la salvación ni de la
predicación del evangelio o la atención pastoral. No es ex-
cluyente de personas, sino de actitudes pecaminosas y de
proyectos excluyentes. El evangelio es para todos -perso-
nas- pero desde la solidaridad con los más pobres.

11
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Finalmente, debemos ser conscientes que la opción por
los más pobres trae sus consecuencias:

a) La asunción consciente y activa de la causa de los más
pobres, implica una opción política de solidaridad activa con
sus luchas, mediante una praxis histórica de transformación
social que utilice las mediaciones sociopolíticas necesarias en
cada caso.

b) La asunción del compromiso con los más pobres, puede
conllevar desde un simple desprestigio, hasta la muerte, pa-
sando por el despojo de privilegios, la persecución y el mar-
tirio, como castigos infligidos por haberse encarnado en el
mundo y en los intereses de los pobres y haber asumido la
defensa activa de su causa y de sus intereses.

c) La pobreza espiritual o infancia espiritual implica la confian-
za total del creyente en el Señor, en la fuerza plenificante de
su amor, que nos lanza a amar al desvalido, a la opción por el
más pobre, a la disponibilidad para compartir con los otros,
con sentido de justicia y de hambre del Reino de Dios. La
práctica de la pobreza espiritual conlleva una actitud de li-
bertad frente a las riquezas de este mundo, compartiéndolas
con todos y en especial con los más necesitados, y utilizán-
dolas con sencillez y sobriedad. Impli-
ca tener los bienes y las riquezas de este
mundo no como un absoluto sino solo
como un medio, como un regalo del
Señor a todos para su plena realización;
estos bienes deben ser compartidos de
manera equitativa y solidaria.

NNNNNIVELESIVELESIVELESIVELESIVELES     DEDEDEDEDE     LLLLLAAAAA     OPCIÓNOPCIÓNOPCIÓNOPCIÓNOPCIÓN     PORPORPORPORPOR     LLLLLOSOSOSOSOS     MÁSMÁSMÁSMÁSMÁS
POBRESPOBRESPOBRESPOBRESPOBRES

Uno es el nivel de los principios y otro
es el nivel de sus mediaciones. Es im-
portante saber distinguir tanto el uno
como el otro. Los principios, los impe-
rativos éticos y teológicos, están en un
plano; y en otro están sus mediaciones,
es decir, las estrategias, las tácticas, las
fórmulas ideológicas que pueden con-
cretar históricamente aquellos grandes

principios en cada hora, las posibilidades fácticas que cada
coyuntura ofrece o prohíbe.

Habrá que cambiar de mediaciones e inventar nuevas fór-
mulas, porque todas ellas son relativas y accidentales, pero
seguiría siendo esencial lo que es esencial y absoluto: la op-
ción por los más pobres como dimensión que es del Reino
de Dios.

Todo esto no impide que en una hora histórica concreta
una determinada forma de poner en práctica esa opción por
los más pobres pierda vigencia. La opción por los más po-
bres está más allá y más adentro de sus mediaciones, debe
llegar a ser solidaridad efectiva y real.

El signo particular y distintivo del cristiano desde las pri-
meras comunidades de los Hechos de los Apóstoles es la
solidaridad efectiva y real con el necesitado. Los cristianos
son signos de crédito porque entre ellos se da una solidari-
dad que no se da en ninguna otra parte.

Veámos algunos principios básicos de solidaridad cristia-
na que nos regalan los padres de la época subapostólica y
que son inspiradores para nuestra Universidad:

a) Didajé 4, S: "No rechazarás al necesitado, sino que comu-
nicarás en todo con tu hermano, y de nada dirás que es tuyo
propio. Pues si os comunicáis en los bienes inmortales ¿cuán-
to más en los mortales?"

b) Carta de Bernabé, 19, 8: "Comunicarás en todas las cosas
con tu prójimo, y no dirás que las cosas son tuyas propias,
pues si en lo imperecedero sois partícipes ¿cuánto más en lo
perecedero?"

c) Didajé 1, 5: "Da a todo el que te pide,
y no lo rechaces: porque a todos quie-
re el Padre que se dé de sus dones".

d) Doctrina de los XII Apóstoles: "No
vuelvas tu espalda al necesitado, antes
bien comunica todas las cosas con tus
hermanos, ni digas que son tuyas: por-
que si somos socios en las cosas inmor-
tales, cuánto más debemos dar entrada
a partir de estas. Porque el Señor quie-
re que se dé a todos de sus dones".

e) Constituciones Apostólicas VII, 12, 5:
"Comunicarás todas las cosas con tu
hermano, y no dirás que son tuyas pro-
pias: porque Dios dispuso la participa-
ción común para todos los seres
humanos".

12
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f) Hermas, Mand. 2, 4: "Del fruto que Dios te da de tus traba-
jos da con sinceridad a todos los necesitados, sin andar vaci-
lante sobre a quién darás y a quién no, pues a todos quiere el
Señor que se dé de sus propios dones".

AAAAAMORMORMORMORMOR     OPEROPEROPEROPEROPERAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO     ENENENENEN     YYYYY     DESDEDESDEDESDEDESDEDESDE     LLLLLAAAAA U U U U UNIVERSIDNIVERSIDNIVERSIDNIVERSIDNIVERSIDADADADADAD

Los principios permanecen a través del tiempo, las mediacio-
nes van cambiando pero en el fondo ambos buscarán siem-
pre hacer operativo el evangélico: amor a Dios y amor al
prójimo. Al respecto la primera encíclica del Papa Benedicto
XVI "Dios es amor", que se presenta como una especie de
encíclica programática para el actuar de los cristianos en los
próximos años, nos ofrece valiosas orientaciones a la hora de
aterrizar la opción por los más pobres, principalmente en lo
relacionado con el binomio justicia y caridad.4

Las mediaciones de la opción por los más pobres serían
las que concretizan y harán operativo ese amor a Dios y al
prójimo al interior de nuestra Universidad y en su ideal de
llegar a ser una institución inserta y al servicio de los más po-
bres de Colombia. Podríamos lograrlo si pasamos del
"blablismo" o del blablablá (conversación ininterrumpida e
insustancial) sobre los más pobres al compromiso real de
nuestra Universidad con ellos. Tres lineamientos para lograrlo
podrían ser los siguientes:

PPPPPRIMERRIMERRIMERRIMERRIMER     LINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTO

Se trata de organizar la vida universitaria alrededor de noso-
tros mismos u organizarla alrededor del Otro.

 Organizar la vida alrededor de sí mismo: de su grupo,
proyecto, programa, unidad académica, es una concep-
ción egocéntrica de la vida. En últimas es preocuparse
por la propia salvación, por las propias necesidades.

 Organizar la vida alrededor del Otro: es descentrarse,
optar por el necesitado.

Como Universidad tendríamos que descentrarnos de las
prioridades que consideramos importantes para hacer de la
opción por los más pobres nuestra máxima urgencia y priori-
dad absoluta. Descentrarse mirando la realidad empobrecida,
aprender de ella en ella y buscar transformarla, enriqueciéndo-
la. Cuestionémonos: ¿En nuestras reuniones, decisiones y pro-
yectos colocamos a "los más pobres de primero"? ¿Los más
pobres son prioridad en nuestras agendas de trabajo? ¿En nues-
tros criterios prácticos las necesidades de los más pobres son
atendidas? ¿Los más pobres son el criterio por excelencia que
guía cualquier actuación?

SSSSSEGUNDOEGUNDOEGUNDOEGUNDOEGUNDO     LINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTO

Frente al empobrecimiento de grandes sectores populares,
especialmente en las zonas abandonadas y periféricas de las
metrópolis y en los ambientes rurales olvidados, es válida para
el mundo universitario la estrategia de la vida consagrada de
las últimas décadas.

Su programa se resume en:

 Optar "todos por los pobres"
 Estar "muchos con los pobres"
 Ser "algunos como los pobres"

OOOOOPTPTPTPTPTARARARARAR     TODOSTODOSTODOSTODOSTODOS     PORPORPORPORPOR     LLLLLOSOSOSOSOS     POBRESPOBRESPOBRESPOBRESPOBRES::::: es el nivel ideológico y de las
convicciones. Desde esta perspectiva todos los integrantes
de la comunidad universitaria lasallista tendrían internalizada
como orientación en todos sus actos una perspectiva desde
y para los pobres de nuestro país. Permanentemente habría
seminarios, congresos, investigaciones que ayudarían a com-
prender desde cada disciplina la realidad de los pobres y la

44444 Sugerimos a toda la comunidad universitaria su lectura, debate y apro Sugerimos a toda la comunidad universitaria su lectura, debate y apro Sugerimos a toda la comunidad universitaria su lectura, debate y apro Sugerimos a toda la comunidad universitaria su lectura, debate y apro Sugerimos a toda la comunidad universitaria su lectura, debate y apro-----
piación. Especialmente la segunda parpiación. Especialmente la segunda parpiación. Especialmente la segunda parpiación. Especialmente la segunda parpiación. Especialmente la segunda par te de la encíclica, en donde a par-te de la encíclica, en donde a par-te de la encíclica, en donde a par-te de la encíclica, en donde a par-te de la encíclica, en donde a par-
tir de un recortir de un recortir de un recortir de un recortir de un recorrido histórico por el serrido histórico por el serrido histórico por el serrido histórico por el serrido histórico por el servicio organizado de la caridad en lavicio organizado de la caridad en lavicio organizado de la caridad en lavicio organizado de la caridad en lavicio organizado de la caridad en la
Iglesia se terIglesia se terIglesia se terIglesia se terIglesia se termina resolviendo el dilema teórico de tiempo atrás no aclara-mina resolviendo el dilema teórico de tiempo atrás no aclara-mina resolviendo el dilema teórico de tiempo atrás no aclara-mina resolviendo el dilema teórico de tiempo atrás no aclara-mina resolviendo el dilema teórico de tiempo atrás no aclara-
do según el cual "los pobres no necesitan obras de caridad -limosna-do según el cual "los pobres no necesitan obras de caridad -limosna-do según el cual "los pobres no necesitan obras de caridad -limosna-do según el cual "los pobres no necesitan obras de caridad -limosna-do según el cual "los pobres no necesitan obras de caridad -limosna-
sino de justicia".sino de justicia".sino de justicia".sino de justicia".sino de justicia".
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pobreza y propondría alternativas de solución. Las distintas
cátedras y espacios académicos se constituirían en foros en
los cuales, sin dejar de lado la enseñanza-aprendizaje de los
saberes particulares, se confrontaría a los estudiantes con el
análisis de los contextos y problemáticas de la pobreza en
Colombia. Como cuerpo académico seríamos interlocutores
en todos los escenarios que tengan que ver con estas reali-
dades, con una actitud pensante y propositiva, creativa y
comprometida.

EEEEESTSTSTSTSTARARARARAR     MUCHOSMUCHOSMUCHOSMUCHOSMUCHOS     CONCONCONCONCON     LLLLLOSOSOSOSOS     POBRESPOBRESPOBRESPOBRESPOBRES::::: es el nivel de la presencia par-
ticipativa. Los lasallistas de esta Universidad deben estar en
contacto permanente con las comunidades y poblaciones
más necesitadas, colaborando codo a codo con ellas en la
solución de sus problemas más agobiantes y aportando con
sus saberes, ciencia y técnica. Una presencia activa generosa
y desinteresada, cercana y fraterna, pero ante todo con una
intervención social planeada y sistemática, donde los mismos
pobres sean protagonistas de su propia promoción. Ninguna
unidad académica puede eximirse del examen de acredita-
ción de ese "par académico" que son los pobres y la pobre-
za de nuestro país, por el cual le damos intencionalmente la
cara a la realidad del país.

SSSSSERERERERER     ALGUNOSALGUNOSALGUNOSALGUNOSALGUNOS     COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     LLLLLOSOSOSOSOS     POBRESPOBRESPOBRESPOBRESPOBRES::::: es el nivel de la profecía. Por la
cual los "místicos de la pobreza" anuncian, denuncian y re-
nuncian a su sociedad. Se insertan con los pobres y viven
como uno de ellos, y desde dentro del mundo de la pobre-
za se dicen y nos dicen su palabra que desinstala, que cues-
tiona nuestras precompresiones y posiciones, y que nos invitan
a relativizar las vanaglorias y ambiciones de este mundo.

TTTTTERCERERCERERCERERCERERCER     LINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTOLINEAMIENTO

Traduciendo la encíclica mencionada anteriormente "Dios es
Amor" para el mundo universitario y desde el ángulo de la
opción por los más pobres, podemos creativamente imagi-
nar también tres niveles para hacer operativo el amor evangé-
lico del cual somos testigos.

NNNNNIVELIVELIVELIVELIVEL     DEDEDEDEDE A A A A ASISTENCIASISTENCIASISTENCIASISTENCIASISTENCIA     YYYYY B B B B BENEFICENCIAENEFICENCIAENEFICENCIAENEFICENCIAENEFICENCIA::::: en donde la Universidad
ejerce la caridad con actividades de beneficencia, de limos-
na, de asistencia a las carencias de las poblaciones que no
dan espera como el hambre, la enfermedad, las consecuen-
cias de los desastres naturales, etc.; o como lo bosqueja muy
bien Benedicto XVI en su encíclica: "Según el modelo ex-
puesto en la parábola del buen Samaritano, la caridad cristia-
na es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad
inmediata en una determinada situación: los hambrientos han
de ser saciados, los desnudos vestidos,  los enfermos aten-
didos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc."
(Benedicto XVI, 2005, N° 31).

Al respecto también es sugerente la Palabra:  "No vuelvas
la cara ante ningún pobre"(Tob 4,8); "No te niegues a hacer
bien al necesitado" (Prov. 3, 27); "Vengan, benditos de mi
Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes
desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y
me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era
forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron,
enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme"… "Todo
lo que hicisteis a uno de estos pequeños a mí me lo hicisteis"
(Mt 25, 31-46).

NNNNNIVELIVELIVELIVELIVEL     DEDEDEDEDE P P P P PROMOCIÓNROMOCIÓNROMOCIÓNROMOCIÓNROMOCIÓN     YYYYY D D D D DESARROLLESARROLLESARROLLESARROLLESARROLLOOOOO H H H H HUMANOUMANOUMANOUMANOUMANO::::: se trata de hacer el
esfuerzo por presentar el Evangelio en estratos de población
sin esperanza, para acercarlos a la Palabra de Dios, para hacer
que se sientan parte viva de la Iglesia, haciendo que los po-
bres se vuelvan protagonistas de su propio desarrollo. Para ello
la Universidad5  puede proporcionar condiciones de bienestar
y calidad de vida interviniendo interdisciplinarmente comuni-
dades de las ciudades o sectores rurales deprimidos, median-
te la organización comunitaria, la creación de microempresas,
el urbanismo, la educación, la salud, etc.

NNNNNIVELIVELIVELIVELIVEL E E E E ESTRUCTURSTRUCTURSTRUCTURSTRUCTURSTRUCTURALALALALAL T T T T TRRRRRANSFORMADORANSFORMADORANSFORMADORANSFORMADORANSFORMADOR::::: es lo propio del mundo
universitario, por el cual se dan respuestas estructurales a las
grandes problemáticas sociales. Es el amor político y la cari-
dad social hechos vida mediante la organización comunitaria
y la autodeterminación. Aquí entran las inmensas posibilida-
des para el actuar lasallista comprometido en los campos de
la ética, la mística y la política. En consecuencia, el signo dis-
tintivo de la Universidad en tanto lasallista es su trabajo por la
promoción de la justicia y los derechos humanos. Personas,
ciencia y técnica al servicio de los más pobres del país, tras la
búsqueda de una sociedad con estructuras más equitativas y
solidarias para todos.

AAAAAGENDGENDGENDGENDGENDAAAAA     DEDEDEDEDE     POLÍTICPOLÍTICPOLÍTICPOLÍTICPOLÍTICAAAAASSSSS     YYYYY     ESTRESTRESTRESTRESTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS

Como colofón de estos "Apuntes de Conferencias" presen-
tamos la síntesis del trabajo de reflexión realizado por 200
profesores de las distintas unidades académicas de la Univer-
sidad, quienes durante los CPL (Cursos de Pedagogía y
Lasallismo) de Diciembre de 2005 y Junio de 2006 fueron
coprotagonistas del diseño de una posible agenda de políti-
cas y estrategias, creativa y pertinente, que guíe a la Universi-
dad de La Salle a ser más solidaria y proactiva en la solución
de los problemas de los más necesitados del país.

55555 Con este nivel no hacemos referencia al ser y quehacer propios de la Con este nivel no hacemos referencia al ser y quehacer propios de la Con este nivel no hacemos referencia al ser y quehacer propios de la Con este nivel no hacemos referencia al ser y quehacer propios de la Con este nivel no hacemos referencia al ser y quehacer propios de la
VicerVicerVicerVicerVicerrectoría de Promoción y Desarrectoría de Promoción y Desarrectoría de Promoción y Desarrectoría de Promoción y Desarrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, sino a uno de los talan-rollo Humano, sino a uno de los talan-rollo Humano, sino a uno de los talan-rollo Humano, sino a uno de los talan-rollo Humano, sino a uno de los talan-
tes orientadores característicos de toda la Universidad en su conjunto.tes orientadores característicos de toda la Universidad en su conjunto.tes orientadores característicos de toda la Universidad en su conjunto.tes orientadores característicos de toda la Universidad en su conjunto.tes orientadores característicos de toda la Universidad en su conjunto.
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Para lograr tal propósito, en primer lugar se seleccionaron
las políticas y estrategias que nuestra Universidad podría ha-
cer viable en los próximos años del documento: "Agenda de
políticas y estrategias para la educación superior colombiana
2002 - 2006. De la exclusión a la equidad" ASCUN (Asocia-
ción Colombiana de Universidades) y que se referían a la
opción por los más pobres. Luego en un segundo momento
nuestra comunidad académica se dio a la tarea de proponer
otras desde nuestro caminar como Universidad. Tanto las unas
como las otras se fundieron en un solo texto que se transcribe
a continuación y que es como nuestro primer borrador de
bitácora de ruta hacia el compromiso con los más pobres de
Colombia.

Para la construcción de dicha agenda se tomaron los si-
guientes cuatro ejes:

 Políticas y estrategias relacionadas con Calidad, Acceso y
Permanencia.

 Políticas y estrategias relacionadas con Ciencia y Tecnología.
 Políticas y estrategias relacionadas con Pertinencia y Res-
ponsabilidad Social.

 Políticas y estrategias relacionadas con Financiación, Ges-
tión y Gobierno.

PPPPPOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICAAAAASSSSS     YYYYY     ESTRESTRESTRESTRESTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS     RELRELRELRELRELAAAAACIONADCIONADCIONADCIONADCIONADAAAAASSSSS     CONCONCONCONCON     CCCCCALIDALIDALIDALIDALIDADADADADAD,,,,,
AAAAACCESOCCESOCCESOCCESOCCESO     YYYYY     PERMANENCIAPERMANENCIAPERMANENCIAPERMANENCIAPERMANENCIA

A. Ampliación de la cobertura con calidad, en condiciones
de equidad tanto en el acceso como en la permanencia a la
Universidad de La Salle, con especial énfasis en los grupos de
menores ingresos.

EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS

 Aumentar el acceso a los grupos más pobres, mediante el
establecimiento de programas de subsidios para estudian-
tes de los estratos de menores ingresos para que se for-
men en programas de las diversas unidades académicas.

 Establecer líneas para crédito educativo por parte de en-
tidades estatales, privadas y de la misma Universidad de
La Salle, con amortización a largo plazo, que incorporen
el monto para el sostenimiento del estudiante.

 Articular o generar formas de integración, alianzas con
otras instituciones comprometidas con los más pobres
del país, que permitan consolidar un sistema de forma-
ción que facilite el acceso, circulación y cooperación.

 Impulsar el uso de la tecnologías de información y comu-
nicaciones, tanto en la educación presencial, como en
educación a distancia y virtual, con condiciones de cali-
dad y con los aportes tecnológicos necesarios, como una
alternativa de extensión de los programas académicos a

las regiones, especialmente en las áreas rurales y
semiurbanas.

 La Universidad de La Salle adelantará procesos de apertura
y flexibilización institucional y curricular para reducir los fac-
tores de exclusión existentes, tanto en el ingreso como en
la movilidad de los estudiantes. Se impulsarán entonces los
procesos para flexibilizar las condiciones de ingreso, de
reconocimiento de estudios, facilitar el tránsito de los estu-
diantes entre instituciones y programas, entre otros.

 La Universidad de La Salle fomentará el desarrollo de pro-
gramas de acompañamiento a los estudiantes que lo re-
quieran, para asegurar su permanencia en el sistema y que
puedan culminar con éxito su formación.

 Adaptar las experiencias más significativas que han tenido
otras Universidades Lasallistas del mundo en ampliación
de cobertura con calidad para los más pobres y que re-
sulten pertinentes a la situación colombiana, con apoyo
de la red de universidades lasallistas del Instituto.

PPPPPOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICAAAAASSSSS     YYYYY     ESTRESTRESTRESTRESTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS     RELRELRELRELRELAAAAACIONADCIONADCIONADCIONADCIONADAAAAASSSSS

CONCONCONCONCON     CIENCIACIENCIACIENCIACIENCIACIENCIA     YYYYY     TECNOLTECNOLTECNOLTECNOLTECNOLOGÍAOGÍAOGÍAOGÍAOGÍA

A. Fortalecimiento al desarrollo científico y tecnológico en la
Universidad de La Salle y prioridad a la Ciencia y la Tecnología
como factor estratégico para el desarrollo de Colombia.

EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS

 Impulsar y fortalecer programas de maestría y doctorado,
así como fomentar la creación de nuevos programas en
los sectores que la Universidad de La Salle defina como
estratégicos para el servicio de los más pobres del país.

 Impulsar la creación de Institutos altamente especializa-
dos comprometidos con el desarrollo humano sustenta-
ble de las regiones y sectores poblacionales más pobres
del país.

 Fomentar la ejecución de programas de semilleros de in-
vestigadores para la formación de jóvenes estudiantes
como investigadores comprometidos con la solución de
los problemas de los estratos de menores ingresos.

 Desarrollar tecnologías propias para potenciar el desarro-
llo sustentable de las comunidades más pobres a partir
de sus necesidades particulares.

 Realizar alianzas con entidades para la transferencia tec-
nológica que esté encaminada a resolver los problemas
reales y específicos de las comunidades más pobres y
excluidas.
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B. Formulación de una Agenda Científica de la Universidad
de La Salle que responda a las necesidades más sentidas
de la población colombiana.

EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS

 Definir las líneas de investigación institucionales de la Uni-
versidad de La Salle que orientarán las prioridades de los
grupos de investigación, los proyectos de investigación y
las inversiones en investigación, desde la perspectiva de
la opción por los más pobres.

 Reorganizar la Oficina de Investigaciones para que gestio-
ne la investigación, fomente la conformación de alianzas
con otras universidades y participe en los procesos de
interlocución con el sector privado y estatal, en la tarea
de promoción de la justicia, los derechos humanos y la
solidaridad con los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad.

 Fomentar la organización de bancos de problemas de
investigación a través de la realización de inventarios de
necesidades de los más pobres, que sirvan para orientar
a los grupos de investigadores.

PPPPPOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICAAAAASSSSS     YYYYY     ESTRESTRESTRESTRESTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS     RELRELRELRELRELAAAAACIONADCIONADCIONADCIONADCIONADAAAAASSSSS     CONCONCONCONCON     PERTINENCIAPERTINENCIAPERTINENCIAPERTINENCIAPERTINENCIA     YYYYY

RESPONSABILIDRESPONSABILIDRESPONSABILIDRESPONSABILIDRESPONSABILIDADADADADAD     SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

A. Definición de las áreas estratégicas para el desarrollo del
país con las cuales deba comprometerse el quehacer de la
Universidad de La Salle en el marco de una visión de largo
plazo y de propósitos nacionales para dar solución a los pro-
blemas de la sociedad colombiana, en cumplimiento de su
responsabilidad social.

EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS

 Mediante un proceso participativo, definir los sectores
considerados estratégicos para el desarrollo nacional, re-
gional y local hacia los cuales se dirijan los esfuerzos de la
Universidad de La Salle en materia de docencia, investiga-
ción y extensión en el próximo decenio.

 Articular dichas áreas con la visión prospectiva definida
para el país.

 Identificar la capacidad de intervención social de cada
unidad académica y diagnosticar los recursos humanos,
físicos y financieros a partir de los cuales la Universidad de
La Salle puede planear y concretizar su acción social.

B. Interacción e integración con la sociedad como estrategia
de transformación y legitimación institucional.

EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS:::::

 Diseñar y poner en marcha programas institucionales e
interinstitucionales de extensión universitaria y de servicio
a las comunidades más pobres, que atiendan de manera
integral los diversos problemas que afectan a la sociedad
nacional, regional y local, que faciliten una acción sinérgi-
ca y coordinada del aporte de la Universidad de La Salle
en la búsqueda de soluciones.

 Elaborar programas que permitan a la Universidad de La
Salle aprovechar recursos de la cooperación para el desa-
rrollo, para abordar problemas de la sociedad como el
desplazamiento forzado, violación a los derechos huma-
nos, atención a la población afectada por la violencia, pero
fundamentalmente de atención a los derechos de los niños
y a los derechos de los jóvenes más pobres, entre otros.

 Convocar un proceso a través del cual se precise el pa-
pel político y ético de la Universidad de La Salle y su par-
ticipación en el desarrollo nacional, regional y local.

 Verificar la pertinencia de los programas académicos desde
el ángulo de la proyección social de la Universidad de La
Salle.

 Establecer el servicio social obligatorio de los estudiantes a
lo largo de los diferentes semestres de su respectiva carre-
ra, y en comunidades específicas identificadas por la Uni-
versidad de La Salle para generar en ellas desarrollo social.

C. Orientar toda la actividad académica e investigativa de la
Universidad de La Salle a la transformación de las estructuras
sociales injustas y excluyentes.

EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS:::::

 Revisar permanentemente los planes y programas,
currículos y planes de estudio en función de las necesida-
des y problemáticas apremiantes del país, de las regiones
y de las localidades.

 Proyectar acciones de extensión a partir de la incorpora-
ción de prácticas profesionales en atención e interven-
ción de distintas situaciones sociales.

 Privilegiar la investigación que favorezca el desarrollo sus-
tentable.

PPPPPOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICOLÍTICAAAAASSSSS     YYYYY     ESTRESTRESTRESTRESTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS     RELRELRELRELRELAAAAACIONADCIONADCIONADCIONADCIONADAAAAASSSSS     CONCONCONCONCON     FINANCIAFINANCIAFINANCIAFINANCIAFINANCIACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN,,,,,
GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN     YYYYY     GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO

A. Fortalecimiento financiero de la Universidad de La Salle.
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EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS

 Diseñar un sistema de financiación de la Universidad de La
Salle que le permita disponer los recursos necesarios para
su propia autogestión con calidad y para el apoyo de su
opción por los más pobres del país.

 La Universidad de La Salle establecerá alianzas con el sec-
tor productivo para la financiación de proyectos regiona-
les y locales y el fortalecimiento de la investigación a favor
de los más pobres.

 Buscar la manera de acceder a recursos del Estado o de
entidades internacionales para el fortalecimiento tanto de
la investigación como de los proyectos a favor de los más
pobres.

 Mantener su decisión de apostarle al crecimiento de la
clase media como vía a la equidad.

 Promover con ONG y otros organismos fondos que fa-
ciliten financiación y apoyo a estudiantes de sectores
periféricos.

 Continuar y acrecentar el apoyo a los estudiantes menos
favorecidos con los programas actualmente existentes de
becas y auxilios educativos.

B. Fortalecimiento del modelo de gestión de la Universidad
de La Salle.

EEEEESTRSTRSTRSTRSTRAAAAATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIASSSSS:::::

 Construir una cultura organizacional con modelos de co-
operación y construcción de comunidad académica, en la
cual nos aproximemos cada vez más a un equilibrio en el
ideal de poner la administración al servicio de la academia.

 Acrecentar en todo aspecto práctico la idea institucional
de una "Universidad centrada en las personas".

 Estar siempre alerta al cuidado integral de las personas
vinculadas a la Universidad bajo el principio cristiano del
respecto a la dignidad y del mejoramiento cualitativo per-
manente de la persona.

SSSSSEEEEE     HAHAHAHAHACECECECECE     CCCCCAMINOAMINOAMINOAMINOAMINO     ALALALALAL     ANDANDANDANDANDARARARARAR

Nuestra Universidad a lo largo de sus 43 años de historia ha
marcado un derrotero en donde siempre con mayor o me-
nor intensidad le ha dado prioridad al servicio educativo de
los más pobres. Mucho es el camino transitado a lo largo de
todos estos lustros pero aún más el que queda por recorrer.
Sea siempre nuestra esperanza el legar a las generaciones por
venir un país con menos pobres y pobreza, y con mayor

igualdad y justicia para todos. Tras la consecución de ese sue-
ño, de seguro todas estas ideas y reflexiones construidas por
la comunidad universitaria lasallista con gran amor por los po-
bres, se traducirán en nuevas iniciativas y realizaciones que
harán de la Universidad de La Salle una universidad cada vez
más comprometida con los más pobres del país.
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