
 

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI

Francisco José Mojica·

A medida que andamos el último tramo del
camino que nos queda por recorrer en el presente si·
glo, y comenzamos ti divisar en el horizonte las luces
del tercer milenio, cinco fenómenos parecen dibujar
se con mayor nitidez en un mundo, caracterizado por
el cambio y la rápida mutación de sus condiciones
económicas, sociales, culturales y tecnológicas.

Estos fenómenos son:
1. La sociedad de la competitividad.
11. La sociedad del COllocimiell1o.

JlI.L(l sociedad de la ¡"formación.
IV. La multiplicación de saberes y de tecnolo

gía.
V. La evolución de /a sociedad.

Como estos fenómenos irán a señalar en bue
na parte la naturalCZll del siglo XXI, considero que
vale la pena abordarlos con el ánimo de precisar la
responsabilidad que atañe a la educación, y la necc
sidad de hacer frente al mundo que nos cspera.

Permítanmc hacer esta incursión por eiterre·
no de la prospectiva, con el objeto de hacer del futu·
ro la herramienta del presente, y tomar ante el porve
nirdos posiciones: unaprellctil'a, consistente en iden·
tificar las tendencias más relcvantes de los fenómc·
nos socialcs, económicos o tecnológicos y, de csta
manera, prepararnos para el cambio; otra proactil'lI,
que nos indica la importancia de diseñar cl cambio,

concebir la socicdad quc queremos para el próximo
milenio y aceptar el reto de luchar por ella.

Tanto la una como la otra suponen una acti·
{ud vigilante, como la del centinela que, constante·
mente en vela, previene la presencia del enemigo; o
la del vigía quc, desde el sitio más prominente del
barco, anuncia los cambios que observil en la dis
tancia.

LA SOCIEDAD DE LA COMPETITIVIDAD

El mundo está viviendo un importante viraje.
Se están abandonando las actuaciones nacionales y
cerradas, y se está abriendo paso una sociedad
transnacional y abicrta. Esta afirmación, que es casi
obvia para el modelo económico de ruptura de fron
teras y la constitución dc megabloques, tiene aplica·
ciones en olros campos de la actividad humana: libre
circulación dc ideas y de personas, reactivación de
intercambios intelectuales y aparición de nuevas for·
mas de cooperación; síntomas de un mundo que ha
cobrado conciencia de su globalidad y de su destino
común.

En el antiguo continente se llama Unión Euro·
pea. Comenzó siendo la utopía de dos prohombres
de la historia, al atardecer del segundo conflicto béli
co universal, el general Charles de Gaulle y el canci·
lIer Konrad Adenauer. Hoy en día es una poderosa
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entidad supranacional que abriga a quince países y
que persigue el sueño de la "Gran Casa Europe<l", <l
cuyas puerlas llaman con insistencia lluevas socios
que no quieren ver rayar el amanecer dd nuevo siglo
fuera de su techo protector.

PAíSES ASPIRANTES A INGRESAR AL TLC

l. Puíscs de mayor volumcn e('(Jllómico
1.1 Chile 4.4 puntos
1.2 Venezuela 3.lJ puntos

U Colomhill 3.7 I)IIlI/o.l·

lA Argentina 2.6 puntos

1.5 Brasil 2.3 puntos
1.6 Perú 2.1 puntos

2. Paíscs de mcnor "olulllcn económico
2.1 Bolivia :0 puntos
2.2 El Salv<ldor :'.7 puntos
2.3 Nicaragua :'.7 puntos
204 Paraguay :'.7 puntos
2.5 Ecuador 304 pumos
2.6 Costa Rica 3.3 puntos
2.7 Uruguay 3.3 puntos
2.8 Guatel1l<lla 2.X puntos
2.9 Honduras 2.X puntos

Fuente: 11Istilll/o !l1IenUlciOlIllI de !:'n)l/omía

Clasificación Cflll /J(/Si' en medilla (le {a Uní/m
Ellro"t'(/ ql/e de Oa cil/CO {¡¡II/IOS.

En la llamada Cuenca del Pacífico. el Japón
emerge como un poiJeroso jalonador de desarrollo que
genera elevados estándares de vida y facilita el rápi
do crecimiento de vecinos suyos como Corea del Sur,
Hong Kong. Taiwán y Singapur, en primera instan·
cia, y. posteriormente, de otros como Malasia y la
propia China continental.

En América se materializa el TLC (Tratado de Li
bre Comercio). Estados Unidos, Canadá y México
concretan un poderoso pacto de libre comercio. con
repercusiones en otros países como Chile. Venezue
la, Colombia y Argentina.

Nuestro país es considerado como opdonado aspi
rante por el volumen de su economía; no obstante. al
gunas sombras que pueden enrarecer este panofllma,
como las implicaciones en eltrÍlfico intcrnacional dc
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drogas (véase cuadro adjunto). Por otra parte. hemos
ingresadoal procesode mundiali-zación por mcdio dcl
Grupode los Tres. cn compañía de Méjicoy Vel1ezue·
la: resucita el Pacto Andino: se fortalece el Mercado
Centroamericano; se estrechan los lazos del Caricom
(Mercadodel Caribe)yel conosurde América Latina.
estrechan los vínculos de Mer-cosur. entre Argenti
na, Uruguay, Bmsil y Paraguay.

Se está fraguando. pues. un mundo multipolar
que se irá consolidar a mcdida que nos adentremos
en los terrenos del siglo XXI. Esta realidad traer,í
como consecuencia una inmensa competitividad en
todos los órdenes. Nuestros rivales dejarán de
constrcñirse a las cuatro paredes de casa. hasta el
punto de que cualquiera que pueda ofrecer compe
tencias análogas, cn cualquier país del mundo. esta·
r,í en capacidad de emular con nosotros.

Frente a esta muy fuerte tendencia del mundo
moderno. algunos países se preparan adoptando me
didas proteccionistas para sus productos. o tratando
de amortiguar las consecuencias nefastas que traería
el reino absoluto de un modelo neolibera1. especial
mente en los secta.res llamados sociales (salud. edu
cación. vivienda elc.).

Con todo. 10 peor que puede acontecernos es
que frente a esta tendencia. que será la punta de lan
za de los próximos años. seamos s(lrprendidos por el
futuro. Por eso. considero que la mejor preparación.
en este caso, para abordar el porvenir. cs preparar
nos para 1;1 forZOS,1 competitividad a la que nos vere'
mos abocados por la fuerza de los hcchos. En conse
cuencia. necesitamos adquirir saber -y saber hacer
para situarnos en buenas condiciones de
posicionamiento internacional. y precisamos adqui
rir actitudes de aprendizaje constante. Evolucionar.
innovar y ser capaces de tomar iniciativas. Todo esto
solamente lo da la educación. pero no la tradicional
sino un sistema educativo con inquietudes de cambio
y visión de futuro. Por esta razón se ha dicho que la
eficacia del sistema educativo de un país es uno de
los factores esenciales de su compctitividad.

lA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

El hecho económico y social más importante
de los tiempos modernos parece haber sido la rcvolu-
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ción induslrial de finales del siglo XVIIl, la cual di
vide la historia de la humanidad en dos períodos: antes
y después.

El hombre anterior a la revolución industrial
cmpleaba la fuerza humana y la capacidad de los ani
males,llamados de tiro, para el cultivo agrícola y para
el cumplimiento de labores como el telar y el molino.
Pero en 1780 aparece la máquina de vapory cien años
después el motor de explosión y la electricidad. En
tonces el hombre puede producir los biene que antes
oblenía artesanalmente, con menos dificultad y con
mayor éxito. Se inlroduce un proceso irreversible lla
mado "mecanización", el cual es típicamente citadino.
La gente sale del campo y el campesino e convierte
en obrero. Curiosamente, la di minución de la mano
de obra campesina es suficiente para satisfacer las
necesidades de la sociedad industrial.

En los años cincuenta ocurre una nueva socie
dad industrial, la informática, producto de la
sumatoria de dos tecnología: la microeleclrónica y
las lelecomunicacione . Para llegar a donde está tuvo
que recorrer varias generaciones: la de los tubos al
vacío, la de los tran i tares, la de los circuilos elec
Irónicos impresos. Muy pronto este proceso cubre
lo diferentes campos de la actividad humana. Pero,
a diferencia de la induslrialización mecanizada, la
informálica no es simplemente la sustilución de una

forma de energía física por otra. Es algo más revolu
cionario, consiste en facilitar el manejo, adquisición
y perfeccionamiento del conocimiento.

De esta manera, la sociedad aClual y más pro
fundamenle la del futuro se irá a caracterizar por los
siguientes cambios en su proceso económico: a) una
pequeña participación del sector agrícola, pero sufi
ciente para alimentar a la población; b) una mayor
participación del sector industrial; y, c) una enorme
participación del ector del conocimiento comanda
do por la infiilración total de la informática.

Esta es la sociedad del conocimiento, caracte
rizada por la generación de ciencia, de tecnología y
por un amplio eonoeimienlo de la información.

La posesión del conocimiento supone un ma
yor perfeccionamiento que la producción de bienes
industriales y, a su vez, ésta involucra mayor valor
añadido que la simple generación de los insumas.

En esta diferencia radica y radicará la
disparidad entre países pobres y países ricos. Los
pobres nuclUarán entre originar materia prima y/o
lransformarla industrialmente: actividades de poco
valor añadido. Los ricos serán los poseedores del co
nocimienlo: actividad que lendrá el más costoso va
lor agregado.

LOS PAISES MAs RICOS y LOS PAíSES MAs POBRES DEL MUNDO

PAISES RICOS
(US$) 1992

PAís PIS Der cáDita'
1 Estados Unidos 21.449
2 Suiza 20.874
3 Luxemburao 19.244
4 Canadá 19.232
5 Alemania 18.213
6 JaDón 17.660
7 Francia 17.405
8 Suecia 17.014
9 Emiratos Arabes 16.753
10 Dínamarca 16.748
11 Austria 16.504
12 Islandia 16.466
13 Finlandia 16.446
14 Sélgica 16.381
15 Australia 16.051
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PAíSES POSRES
(US$) 1992

PAls PIS Der cáDíta
1. Guinea Ecuatorial 700
2. Ruanda 657
3. Níaer 645
4. Malawi 640
5. Surundi 625
6. San Tomás 600
7. Malf Tanzania 572
8. Chad 559
9. Uganda 524
10.Guinea 501
l1.Etiopía 369
12.Zaire 367

Fuente: L'EXPRESS. Parfs. Junio de1993
, PIS = Producto Interno Srulo
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SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA

PAis PIB. per cápita

Argentina 7.290

Puerto Rico 7.020

Uruguay 3.910

México 3.750

Chile 3.070

Brasil 3.020

Venezuela 2.840

Panamá 2.580

~osla Rica 2.160

Paraguay 1.500

fperu 1.490

Colombia 1.411D
-

Salvador 1.320

Ecuador 1.170

Guatemala 1.110

Rep.Dominicana 1.080

Bolivia 770
-

Honduras 590

Nicaragua 360 .

Haití 360

El gran corolario de lo anterior es que la so·
ciedad del conocimiento depende estrechamente del
sistema educativo de cada país y de la capacidad de
éste de generar ciencia y producir tecnología. Vale
decir de su competencia investigativa. Y aquí cabría
hacernos una pregunta un tanto clásica, por
habérnosla hecho muchas veces: ¿nuestro sistema
educativo conduce al desarrollo de la investigación o
apunta al privilegio de la memoria?; no hacer lo pri
mero sería no prepararnos para competir en el mun·
do de la infonnación que es la sociedad del siglo XXI.

LA MULTIPLICACiÓN DE SABERES
Y DE TECNOLOGÍA

Si hay un campo donde el ritmo de los cam
bios se halla verdaderamente acelerado es el de la
tecnología. Se puede afirmar que el mundo del futu·
ro estará dominado por la veloz carrera de cinco ti·

pos de tecnologías llamadas de punta: la
microelectrónica, la informática, la robótica, la quí.
mica fina, la biotecnología y los nuevos materiales.

Si nos atenemos a la teoría expuesta porTofflcr,
es en este ámbito donde se congrega el más alto valor
agregado, ya que solamente los países de mayor desa·
rrolloestán en capacidad de originar tecnologías. Se·
gúnesteautor, tales nacionesse ubicarían en la "cuar·
ta ola" que es lade la generación del conocimiento.

Por otra pane, la tecnología del futuro ya no
estará encerrada en los companimentos estancos dc
comienzos de siglo, sino que se caracterizará por ser
inleractuanlc e interrelacionada a la manera de un
gran sistema. Esta condición hace que los avances en
un detenninado campo tengan repercusiones en otros
y que entre todos exista una red de intertextualidad y
vasos comunicantes.
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Es el caso de lo que sucede entre las tres gran
des ramas de las ciencias naturales: la física, la quí
mica y la biología. Allí, los límites entre una y otra
se difuminan y la aparición de un nuevo concepto en
una de ellas tiene prontos efectos en las otras.

Lo mismo ocurre en las ciencias humanas. Los
avances de la lingüística del texto o de la palabra, las
teorías de la enunciación y la recepción, por ejemplo,
están jalonando avances importantes en la sociolo
gía, la psicosociología, la antropología y la etnología.

Podríamos agrupar las diferentes innovacio
nes tecnológicas en cuatro c1ases1

:

• Las innovaciones marginales: son las que
introducen mejoras regulares en los procesos pero
no cambian los esquemas de producción; es el mejo
ramiento casi obligado por el quehacer cotidiano.

• Las innovaciones radicales que como la ener
gía nuclear acarrea rupturas en los procesos pero no
genera cambios posteriores de alguna relevancia.

• Las revoluciones técnicas. Tal es el caso de
la invención del plástico que dio lugar a multiplica
ciones importantes de la actividad económica.

• Las mutaciones técnicas, caracterizadas por
que transforman profundamente las relaciones socia
les y económicas.

Tal vez, el mejor ejemplo de este último caso,
es el de la informática, que en compañía de las tele
comunicaciones, diseñarán una condición fundamen
tal del siglo xxi que podríamos denominar la socic
dad de la información.

En el terreno de la informática todo el progre
so se sitúa en el ámbito dellogical o software. Mien
tras este aspecto evoluciona velozmente hasta el punto
de volverse fácilmente desueto, el hardware cambia
lentamente. En pocos años pasamos del procesador
de segunda generación al de tercera, cuarta y quinta.
El futuro nos traerá un logical "inteligente" que no se
reducirá a realizar acciones repetitivas, sino que po-

drá adaptarse a cambios de situaciones y de necesi
dades.

Cada vez será más viable el dominio de mayor
cantidad de información. Viviremos en un mundo
donde la información será omnipresente. Pero la ma
yor característica de esta forma de tecnología es que
ya no se desarrollará linealmente, como en el pasa
do, cuando sus efectos eran perfectamente previsi
bles, Esta vez tendrá consecuencias en las diferentes
ramas del saber y en las diversas actividades huma
nas, desde la producción industrial, donde se involucra
con la automatización y la robotización, pasando por
los servicios hasta llegar al sector financiero donde
descuella con particular eficiencia. De aquí surgen
consecuencias económicas importantes, que se de
ducen del manejo más eficiente, rápido y completo
del conocimiento, hasta las implicaciones sociales,
laborales y culturales, llamadas a introducir cam
bios significativos en las diferentes manifestaciones
del hombre. Tal es el caso de las condiciones labora
les que comienzan a modificarse a medida que se in
troduce el robot, y el desplazamiento de la actividad
laboral tradicional hacia otras formas de trabajo que
necesariamente tendrán que ver más con la progra
mación que con la operación de la máquina.

De nuevo la educación será el instrumento que
nos permita prepararnos para recibir y manejar los
cambios del mundo de la tecnología. Necesitaremos
formar individuos con una gran capacidad de adap
tación, tanto para interacturar con los nuevos cono
cimientos, como para acomodarse con las nuevas for
mas de producción.

En las ciencias de la gestión, tendremos que
desarrollar un profesional capaz de sobrepasar los
modelos rígidos de administración (simbolizados en
el hardware) a un esquema flexible y adaptable a
las circunstancias, análogo a las nuevas formas de
"software inteligente", utilizador de las herramien
tas conocidas como "tecnología blanda",

Asimismo, la evolución que estamos viviendo
hacia un sistema cada vez más complejo, donde cir
cularán enormes cantidades de información, requeri-

1 LESSOURNE, Jacques. Educatíon el Socjété, Le5 défÜ' de ¡'an 2000. París, Le Monde de ¡'Educa/ion, 1993, p.J29.
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rá del profesional del futuro competencias elevadas
que le permitan conocer y dominar las reglas de jue
go del sistema; pero también una gran dosis de ima
ginación y creatividad, porque si el saber y saber
hacer se convertirán en la moneda diaria, el valor
agregado de estos productos será el aspecto humano
innovativo.

Además, las competencias laborales del ma
ñana deberán excluir muchas que, antiguamente -y
aún hoy- requerían la presencia de un profesional pero
que podrían ser suplidas por automatismos.

Frente a la expansión de la tecnología y a la
explosión de los saberes que será la tendencia sobre
saliente del próximo milenio, el sistema educativo
debe prepararse insistiendo en las relaciones que las
ciencias tienen entre sí, privilegiando los enfoques
globales, la formación de base y una cultura cientí
fico-técnica que permita adquirir posteriormente ca
lificaciones profesionales sucesivas. Una aproxima
ción totalizante de la realidad será indispensable para
comprender los sistemas técnicos y sociales del siglo
XXI.

No disociar el razonamiento teórico de la apli
cación; por lo tanto, volver a las matemáticas y a la
filosofía como fundamentos del pensamiento y del
raciocinio, de modo que cualquier proceso experi
mental encuentre su asidero y su razón de ser. Pero
ser conscientes que este último es transitorio y que es
necesario estar dispuestos a aceptar cambios nuevos
y repentinos en los aspectos instrumentales.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Otra cambio trascendental lo constituye la so
ciedad de la información. Para nadie es un secreto
que las telecomunicaciones y los medios masivos per
miten transmitir y hacer conocer cualquier evento en
tiempo real. La microelectrónica y los satélites se
encargarán de hacer cumplir aquella premonición que
Marshall McLuhan denominó el global village, la
"aldea universal". Cada vez nos alejamos más de la
sociedad de la escritura y nos adentramos en el mun
do audiovisual de imágenes y sonidos. Dejamos la
"Galaxia de Gutenberg" (como lo explicó gráfica
mente el ilustre profesor de la Universidad de Taranta)
pero somos tan poco conscientes de ello que parecie-
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ra que circuláramos por una autopista a gran veloci
dad mirando solamente a través del retrovisor.

Esta conjetura macluhaniana cobra especial
interés con respecto a uno de los medios de comu
nicación masivos que irán a imperar en la sociedad
del siglo XXI, a saber, la televisión. Las
transnacionales japonesas ya hicieron el anuncio del
monitor de alta resolución cuya nitidez sobrepasa
la precisión de la pantalla cinematográfica, y haza
ñas como presenciar en directo la guerra del Golfo
Pérsico O el Mundial de Fútbol ya no sorprenden a
nadie. Sin embargo, esta "pequeña caja mágica",
como se llamó en los años sesenta, es transmisora
de los estereotipos de la sociedad y tiene el poder
de confundir el mundo de lo imaginario con el mun
do de la realidad. Ya en los años setenta, Etienne
Gilson y Louis Porcher denominaron este fenómeno
la "escuela paralela", queriendo indicar con ello que
los jóvenes y adolescentes estaban matriculados en
otra escuela, donde el método pedagógico era nada
menos que el atractivo mundo de la imagen y el
sonido. Sería ingenuo desconocer esta realidad que
se multiplica exponencialmente con la difusión de
señales provenientes de todos los países por medio
de satélites y captadas por antenas parabólicas cada
vez más sencillas y potentes.

De modo que si éste va a ser el mundo del fu
turo, de nuevo la educación tiene un importante pa
pel que jugar, preparando a los jóvenes para reaccio
nar críticamente ante el mensaje televisivo y forman
do su capacidad de análisis, de modo que puedan to
mar distancia ante el contenido de los programas tele
visados. Este propósito lo está llevando a cabo la
Universidad de La Sabana, a través de una línea de
investigación de tipo experimental, que es un verda
dero laboratorio en donde los adolescentes aprenden
a leer con espíritu analítico y reflexivo el contenido
de los programas televisados.

Pienso que esto es anticiparnos al futuro y no
esperar ser sorprendidos por él.

LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Si a nivel económico y tecnológico se prevén
cambios importantes en el mundo del próximo milenio
y frente a ellos se esperan respuestas trascendentales
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Estas tendencias se refieren:

PORCENTAJE DE DIVORCIOS
EN RELACiÓN CON EL NÚMERO

DE MATRIMONIOS EN ALGUNOS PAIsES

por parte de la educación, como la forma más eficaz
de anticiparnos al futuro, en el contexto social se di
bujan tendencias muy fuertes ante las cuales es im
prescindible la acción formativa de la institución es
colar.

Fuente: rile Economícs, junio de 1994.

Un segundo aspecto importante en la familia
del futuro es la trilogía: adolescente-familia-escuela.
Podemos constatar una tendencia hacia la autono
mía por parte de nuestro adolescente que serán los
jóvenes del año 2000. Esta situación hace que la fa
milia tenga dificultades para ejercer adecuadamente
la formación de los hijos y se escude en la escuela, la
cual, a su vez, elude la responsabilidad devolviéndo
sela a la familia. De continuar este fenómeno, nos
espera una socicdad marcada por el egoísmo, como
consecuencia de la creciente autonomía juvenil, a
no ser que tanto familia como escuela se empeñen,
desde ahora, en una tarea socializante, que lleve al
adolescente a anteponer el bien general al bien parti
cular, por medio de situaciones que generen respon
sabilidad y cooperación.

La tendencia que actualmente está abordando
el mundo y que parece que va a traspasar las fronte
ras del año 2000 es la conservación de una institu
ción familiar mutante, es decir, torpedeada por di
vorcios, separaciones y abandonos de hogar. Los
sociólogos le han dado la denominación de "poliga
mia sucesiva", queriendo indicar con esto el cambio
de cónyuge, por 10 menos una vez. Sin embargo, el
fenómeno se preseOla con menos fuerza en países de
cultura oriental o de tradición católica.

La familia

En tal caso, la religión se presentaría como un
importante factor de ruptura de la tendencia mencio
nada, 10 que pondría de relieve una educación que
insista en la unidad del matrimonio como reconoci
miento de la dignidad de la persona.
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• Al comportamiento de la familia.

• A la sociedad del ocio. La sociedad del ocio

• Al envejecimiento de la población.

• Al respeto por la vida, contrario a lo que
preconiza la sociedad de la violencia.

• A los desafíos bio-genéticos para la sacie
dad del futuro.

• A la preocupación del mundo por la digni
dad del hombre.

El progreso de la tecnología está haciendo que
cada vez el hombre produzca más bienes, de mejor
calidad y cn menos tiempo. Actualmente la jornada
de trabajo en los países de la Comunidad Europea es
de 38 horas semanales. Cifra que tiende a disminuir
en el futuro. Esto quiere decir que cada vez se
incrementa más el tiempo de ocio y que la sociedad
del futuro será la sociedad del ocio.
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ESPERANZA DE VIDA Y ESTIMATIVO DEL OCIO EN UN PAís REPRESENTATIVO
DE LA COMUNIDAD EUROPEA

DÉCADA ESPERANZA DE VIDA AÑOS DE OCIO

1950 62,0 10,8

Hombre activo 1980 73,0 13,1

2010 75,3 16,2

1950 75,0 6,1

Mujer activa 1980 80,0 10,2

2010 82,S 10,9

FUENTE: Educalion el Société. les défis de tan 2000

El cuadro muestra que, en un país como Fran·
cia (y es el caso de cualquier nación del viejo conti
nente) el tiempo libre de un profesional que en 1950
era en promedio de 12,6 años, pasaría a ser de 16,1
años en año 2010. Vale la pena señalar que, igual
mente, se espera una prolongación de la esperanza
de vida, la cual era de 74,5 años en 1950 y podría ser
en el añ020l0de79 años.

Una mujer activa, en 1950, descansaba -en
promedio- 6,1 años. En el año 2010, este promedio
ascendería a 10,9 años. Igualmente, la esperanza de
vida que era de 75 años en la década de los cincuen
ta, alcanzaría 82,5 en el año 20102.

En Colombia, la esperanza de vida en 1985 era
de 65 años, y en el año 2025 podría llegar a 70 años.
La diferencia con los países europeos radica en la po
breza y el acceso a servicios médicos, por parte de la
población. Se estima que una tercera parte de los
35'886.28()l que constituyen la población actual vive
en condiciones de pobreza y que apenas 400.000, que
constituyen e118,8 % de la población de ancianos, son
atendidos por el seguro social.

En consecuencia, nuestro país y el continente
latinoamericano no accederá a la sociedad del ocio
tan pronto como los pueblos de la Europa Occiden
tal. Pero lo harán con seguridad años después y lo
más probable es que los estratos más altos de la so-

2lbidem, p. 184.

3 Datos del censo de 1993.

ciedad sean los primeros en percibir esta fuerte ten
dencia mundial.

Por lo tanto, prepararnos para manejar el ocio
es disponernos para manejar el futuro. Esta es otra
campanada que debe resonar en el sistema educati
vo, con un grave dilema que es el siguiente: o sumi
nistramos las armas para que los jóvenes de hoy dis
fruten del ocio del mañana con provecho y dignidad,
o dejamos que caigan en manos del alcohol, de la
droga y del vicio.

El envejecimiento de la poblaci6n

El envejecimiento de la población es un fenó
meno del mundo contemporáneo, que tendrá especial
significación en la sociedad del próximo milenio. Los
países industrializados experimentarán este enveje·
cimiento de forma excepcionalmente rápida. Según
la OCDE (Organización de Cooperación y Desarro
llo Económico), se espera que para el año 2040, en
tre el 20% y el 25% de la población de estos países
sea mayor de 65 años, y del 10% al 12% de la misma
sea mayor de 75.

En la actualidad estos grupos de edad repre·
sentan, en Colombia, el 8,8% de la población total,
pero en el año 2025 llegarán al 18,8%. Esto significa
que pasaremos de 3'000.000 de personas a cerca de
10'000.000 para esa época.
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Tasas de fertilidad de algunos países del mundo
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Fuente: ·Population Aetion Inremational"; en Newsweek, junio de 1994.

Estos estimativos guardan correlación con las
tasas de fertilidad tanto en países ricos como en paí
ses pobres. Si analizamos el cuadro adjunto obser·
varemos que los índices de fertilidad en los países
desarrollados son más bajos, lo cual nos permite afir
mar que llegarán más rápidamente al fenómeno de
envejecimiento que las naciones en vía de desarrollo,
las cuales presentan índices de fertilidad más altos.

Para el caso de Colombia, por lo menos la ter·
cera parte de la población de ancianos del año 2025
será altamente vulnerable, pues, si, actualmente, el
38% tiene necesidades básicas insatisfechas y el 16%
se encuentra en situación de miseria, no es probable
que esta situación mejore en virtud al modelo
neolibcral que irá a prevalecer a no ser que este mo
delo introduzca mejoras sociales importantes como
las previstas en las leyes 60 y 100 de 1993. Sin
embargo, esta población tendrá un bajísimo nivel de

Il

analfabetismo (3,5%) Yen su mayoría contará con
educación secundaria (75%) según el estudio de "La
vejez urbana en Colombia", realizado por Fescol en
1993_

Esta situación presenta un nuevo reto para la
educación, por una parte se visualiza la importancia
de realizar investigación y formar profesionales en el
manejo y atención del anciano y por otra parte se
impone la necesidad de una educación superior des
tinada a la tercera edad.

Respeto por la vida vs. Sociedad de la violencia

El mundo del próximo siglo se caracterizará
por la consolidación de grandes conglomerados ur
banos llamados "megalópolis". en algunos casos con
poblaciones cercanas a los 25 millones de habitantes
y la mayoría ubicados en el tercer mundo. Es fácil



 

inferir que en la medida en que la ciudad goce de
cierto nivel cultural y económico su control puede
ser ejercido con relativa facilidad y por lo tanto su
manejo pueda realizarse convenientemente. Es el caso
de Tokio, Seúl y en cierta manera Nueva York y Los
Ángeles. Pero si el bajo nivel cultural coincide con la
pobreza, la urbe gigantesca puede perder fácilmen-

Ln sociednd del siglo XXI

te su gobemabilidad. Esto se traduce en inseguridad
que se concreta en robos, atracos, violaciones y un
elevado número de homicidios. En otra palabras. va
disminuyendo el respeto por la vida.

En el cuadro siguiente, observemos la tenden
cia a la constitución de megalópolis.

CIUO.Oll Ol ".'0' 'O'l.CION , .... l( .... 02000

20

"

o

Fuente: Der Spiegel, enero de 1990.

Analicemos ahora, a partir del próximo cua
dro, la posición de las principales ciudades de Amé
rica Latina. según un estudio realizado por el
Population Crisis Comitee de Washington.

Además de la inseguridad que se presenta en
nuestras grandes ciudades en virtud a su alta propor
ción de homicidios por número de habitantes y a la
tendencia que tienen estas endemias a crecer de ma
nera casi correlativa con el aumento de su población,
algunos países afrontan dos graves dificultades que
de no recibir un uatamiento de fondo irán a configu
rar un panorama muy gris al pasar el umbral del año
2000. Son la insurgencia guerrillera y el narcotráfico.

En Colombia. existen frentes guerrilleros,
agrupados alrededor de tres denominaciones (FARC,
EPL y ELN), en cuyo seno milita un número cercano
a los 5.000 hombres. En Perú, todavía tiene vigen
cia "Sendero Luminoso". En México, crece el "'Fren-

_1910

_1990

_2000

te zapatista de Liberación Nacional". Estos grupos
insurgentes manejan un fuerte portafolio financiero.

El narcOlráfico ha engendrado mafias cuya
actividad, en muchas ocasiones, se ha convertido en
narcoterrorismo.

Ambas endemias, insurgencia guerrillera y
narcotráfico en algunos países. han convergido en
el punto común del control de la producción yeltrans
porte de la pasta de cocaína y el látex de amapola,
generando un nuevo fenómeno de narco-guerrilla .
Las mafias producen los insumos, procesan el pro
ducto y lo transportan hasta el exterior, para 10 cual
requieren la protección militar de la insurgencia.

Esta organización para realizar y proteger este
delito produce jugosos dividendos a cuya finalidad
se subordinan todos los valores humanos, generando
-como es obvio- una grave descomposición social.
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S egurldad de ciudades de América Latina con m6s de 2'5 millones
de habItantes (homicidIos por 100.000 habitantes)
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Fuente: Poplllation Crisis Comitee, Washington. 1994.

Paísesde mayor solvencia económica const itu
yen el mercado de los alucinógenos que proporcionan
especialmente, la cocaína y el látex de la amapola.

Como es evidente esta demanda internacional
es la que incentiva la producción, lo cual ha llevado
a nueslros gobiernos a plantear el problema con toda
su magnitud en el ámbito internacional y a recalcar
el hecho de que mientras haya demanda seguirá ha
biendo oferta.

La demanda se genera en una parte de la po
blación de paises foráneos y en menor grado en los
países iberoamericanos. Tal situación los ha lleva
do a poner en evidencia el proceso que ocurre en
nuestro continente. Sin cmbargo, lo que existe es
una doble moral, pues tales países no hacen lo sufi-

cientc por impcdir el consumo en sus respectivos
territorios.

La siguiente es la percepción que sobrc la pro
ducción de hoja de coca y de amapola se tiene en el
exterior.

La solución a este grave problema puede estar
en manos de la comunidad internacional y puede dar
lugar a paliativos de tipo económico. Sin embargo,
el mejor remedio está en la educación y en su insis·
tencia en salvaguardar la dignidad de la persona hu
mana, evitando caer en la drogadicción, y volviendo
por los cauces de los principios y valores que han
deteriorado la subversión y las mafias para quienes,
como en aquella frase de Maquiavelo: "El finjustifi
ca los medios".
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Producción mundial de coco
5 uperticie cultivada en hectáreas
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Fuente: Estimativo con base en información del gobierno de Colombia y el De·
partamento de Estado de los Estados Unidos. 1993

Producción mu ndial de amapola
(5 uperticie cultivada en hectáreas)
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Fuente: Estimativo con base en información del gobierno de Colombia y el Departamento de Estado de
los Estados Unidos. 1993

Educación y Educadores 8S1



 

Francisco José Mojica

Desafíos de la biogenética a la sociedad del futuro

En muchos casos la relación padres e hijos se
irá a ver afectada, en el mundo del futuro, por las
nuevas formas de tecnología bio·médica que están
irrumpiendo con mucha fuerza, en este momento, y
que, con toda seguridad, eSlarán al orden del día al
alba del siglo XXI.

Estas situaciones son las conocidas como: nue·
vas formas de procreación médica asistida (pma), a
saber, bebés probeta, madres parladoras, inse·
minaci6n artificial. El nacimiento del ser humano se
lleva allaboralorio, el niño ya no es el fruto del amor
de sus padres, sino que puede ser fabricado a partir
de piezas sueltas: óvulo, embrión fecundado, espenna,
úlero "prestado" y puede lerminar dependiendo dc
una serie de padres, cada uno de los cuales ha des·
empeñado un papel en su génesis; por ejemplo, la
madre que suministró el embrión del cual provino, la
que lo llevó y, por último, la que va a educarlo.

El tema es muy delicado p:orque la ciencia se
alTeve a crear opciones diferentcs a la concepción
natural del ser humano dentro del amor, como cl fin
primordial del sacramento del matrimonio. Estos cam
bios que caracterizarán la ciencia y la tecnología
médico-genética del futuro irán a continuar Irazando
importantes desafíos a la sociedad. Para nosotros
debe ser muy claro que ningún avance científico se
justifica en detrimento del respeto y dignidad del hom
bre. L'l ciencia médica ha realizado significativos
adelantos y se espera que para el próximo milenio
continúe esta carrera que va en ascenso. Es proba·
ble que seguirá incursionando y perfeccionando cam
pos como el diagnóstico prenatal y la intervención
genética. Asimismo, todo indica que se ahondará en
terrenos tan delicados como la manipulación de cm·
briones.

De igual manera, con el apoyo de la cirugía,
se continuarán perfeccionando técnicas para hacer

cada vez más correcto ellrasplante de órganos y, por
alTa parte, la aparición de endemias como el SIDA
ante lo cual la investigación muestra sus flaquezas y
su débil capacidad de respuesta harán que se ventile
con más ahínco el tema de la "obstinación", califica·
do por la sociedad con el eufemismo de "derecho a
morir dignamente", que no es sino la expresión de la
soberbia humana de querer arrebatar a Dios el domi
nio de la vida.

La Iglesia Calólica ya se pronunció sobre es·
tos temas, por medio de la encícJicaEvangelium vitae
de S.S. Juan Pablo 11. Los planteamientos de una
bio·genética galopante ya recibieron la primera
morigeración por parte de nuestro pastor.

Inquietud por la dignidad del hombre

Lo más probable es que el mundo del futuro se
caracterice por una mayor preocupación de la digni
dad humana. La humanidad comienza a adquirir
mayor madurez económica, social y cultural. Y en
la medida en que se asciende por esta escala se al·
canza un mayor respeto por la dignidad del hombre y
por la importancia de la vida humana.

En un estudio recientc·, el PNUD (programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo) estable·
ció un "índice de desarrollo humano" de los países
del mundo consistente en: determinar la esperanza
de vida de sus habitantes, la tasa de escolaridad (por·
centaje de jóvenes entre 12 y 17 años que asisten a la
educación secundaria) y el producto interno bruto
per cápila (PIS).

Si cotejamos estos índices de bieneslar y cali
dad de la vida con un indicador de respeto por la vida
humana, como es el número de homicidios por
100.000 habitantes, podemos constatar que estos fe
nómenos son correlativos, es decir, que a mayor de·
sarrollo humano los pueblos presentan menores índi
ces de homicidios5•

• L'EXPRESS, PariJ, junio de 1993.

5 Lu correlaciÓtl entre PIB y núm. de homicidios es de 0,41 (siendo lo ideal 0,38 con un margen de error del 10%).
La corrdaci6n entre esperanza de "ida y núm. de homicidios es de 0,73 (siendo fo ideal 0,56 con un margen de error del J%).
Lu correlaci6n t!nIre escolaridad y núm.. de homicidios es de 0,84 (siendo fo ideal 0,56 con un margen de error del J%) .
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INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO DE ALGUNOS PAíSES
Y COMPARACiÓN CON EL NÚMERO DE HOMICIDIOS POR 100.000

HABITANTES

PIO Tasa Esperanza Homicidios

PAís
per cápita de escolaridad del vida por cada

en US$ secundaria al nacer 100.000
(1991) (1990) (1991) habitantes

1 Estados Unidos 22.130 92 76 13,3

2 Suiza 21.780 97 78 1,0

3 Alemania 19.770 97 76 1,0

4 Japón 19.390 96 79 0.7

5 Canadá 19.320 99 77 2,5

6 Hong-Kong 18.520 90 78 1.7

7 Francia 18.430 99 77 1,3

8 Suecia 17.490 91 78 1,7

9 Italia 17.040 79 77 3,6

10 Australia 16.680 83 77 2.7

11 Gran Bretaña 16.340 84 75 1,0

12 Nueva Zelanda 13.970 89 ·76 3,4

13 Israel 13.460 83 76 3,3

14 España 12.670 90 77 1,2

15 Bahamas 11.235 80 72 15,3

16 Corea S. 8.320 87 70 1,3

17 México 7.170 53 70 30.7

18 Rusia 6.930 80 69 16,3

19 Hungrla 6.080 79 70 3.7

20 Brasil 5.240 39 66 29,4

Fuente: "rile Economist.., junio de 1994

Esta tendencia se manifiesta en las acciones
internacionales mancomunadas que los países han
ejercido buscando disminuir el impacto de conflictos
fratricidas como los de Bosnia, Serbia y Ruanda, re
cientemente, los cuales han dado lugar a intelVencio
nes humanitarias de las fuerzas militares de las Na
ciones Unidas.

Entonces, nos podríamos preguntar: ¿y qué
papel juega el sistema educativo frente a la realidad
anterior?

Creemos que el impacto de la educación va
más allá de ser un simple indicador de desarrollo
humano. Y que entre él y los otros factores existe
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una relación de causalidad. Lo cual cquivale a dccir
que a mayor influencia educativa tendremos un me
jor ingreso nacional y lograremos una mayor espe·
ranza de vida y, si nuestro sistema educativo es tam
bién formador dc voluntades, podrcmos esperar una
mejor perccpción dc la dignidad del hombrc y cl máxi
mo de respeto hacia los seres humanos.

COROLARIO

Dijimos al comicnzo que la prospectiva tenía
una función preacliva y otra proacliva. La una con
sistía en prepararnos para cl cambio y la otra en di
señar el cambio. La primera tiene la larca del "radar"
o dcl "vigía" dcl barco. La segunda es voluntaristll y
supone la construcción de un fuluro basado en nucs
tros anhelos y deseos.

Pues bien, el vigía de este navío, que surca
presuroso la última década del presente siglo, nos
previene acerca de las condiciones que tendrá la tra
vesía al entrar en las aguas del próximo milenio.

Es decir que viviríamos en un mundo cuyo es
cenario probable sería cl siguicnte:

• Un cambio en el modelo de economías nacionales
y cerradas a economías transnacionalcs y abier·
tas, y, en consecucncia, una alta competitividad. a
todo nivel.

• La vigencia de tecnologías de punta.

• La sociedad del conocimiento comandada por la
infiltración masiva de la informática.

• La "aldea universal" macluhaniana y la "escuela
paralela".

• La aparición de "megalópolis" y la agravación de
la inseguridad en las grandes ciudades.

• Subversión, narcotráfico y consumo de droga.

• La desarticulación dc la familia.

• El envejecimiento de la población.

• Los avances bio-médicos y el desafío que le plan
tean a la sociedad del próximo milcnio.

Ante este futuro, con avanCes técnicos y retrO
cesos morales, surge un escenario deseable coman·

[8lI

dado por el "dcber ser", cl bien común y la búsqueda
de un mayor bienestar y una mejor calidad de vida.
Lo podríamos llamar la sociedalJ que queremos para
el próximo siglo, y podría estar sintctizado cn cstos
dos criterios:

• Alta tccnología y una sociedad de la información
al servicio dc la humanidad. y

• respelo absoluto a la dignidad del ser humano.

Para alcanzarlo, el mundo ha mirado a l<l cdu·
caciÓn. como la estrategia más válida y más eficien
te. Así lo preconizan Edgar Faure y su equipo inves
tigador en esa maravillosa obra llamadaApretlder a
Ser que propagó la Unesco en los años setenta. Con
sidcramos que existc una correlación eSlrecha, si·
multánea y diferida, entre las transformaciones del
ambicntc sociocconómico y las cstructuras y las foro
mas de la acción educativa (... ) Pero además nos pa
rece que la educación, por el conocimiento que pro·
porciona del ambicntc dondc sc cjcrce, puede ayudar
a la socicdad a tomar conciencia de sus propios pro·
blcmas y que, a condición de dirigir sus esfuerzos a
la formación dc hombres completos (... ) ella puede
contribuir, en gran manera, a la transformación y a
la humanización dc las sociedades.

Por lo tanto, la acción proactiva, consistcnte
en diseñar el cambio que esperamos para el futuro,
nos scñala directamente el papel de la educación. Y,
en este semido, debemos traer a colación una voz
más autorizada que Faure y la Unesco, cual es la
alocución de Su Santidad Juan Pablo 11, quien, ante
la Organización de las Naciones Unidas para la Cien·
cia y la Cultura, precisó que ésta última debe llevar
al hombre a su realización plena en su trascendencia
sobrc las cosas, y a impedir quc sea destruido por
una ciencia y una lecnología al scrvicio dc la codicia
y de la violencia, dc poderes opresivos enemigos del
hombre.

El mundo vuelve los ojos a la educación como
artífice de la sociedad que espcramos para el futuro.
De ella dependerá que nos preparemos para afrontar
los desafíos del siglo XXI y que este recorrido por
los senderos del futuro nos lleve finalmente a puerto
seguro.
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ABSTRACT

Society in the 21s1 cenlury

This prospcclivc inlcrprclation is bascd on the phenomena of competitive society, sociely in the age of expanding
knowledge and technology and of lhe evolulion of society. Challenges to the 21s1 cenlury society have affectcd
Ihe dignity of Ihe individual. Educalion must playa central role in forming the new society.

RÉSUMÉ

La société du siccle XXI

eeue intcrprétation prospcctive se base sur les phénomenes de la société de competitivité, cellc de I'informalion,
multiplication de connaissances, de Iccnologie ainsi que I'évolu!ion de la société.Lcs c1cfs de la société du sicc!e
XXI ont arfccté la dignité de la personne. 11 es! indispensable recourir a l'éducation, en tanl quc l'élémenl
prolagonisle de la nouvcllc société.
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