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INTRODUCCiÓN

La búsquedadel conocimiento siempre ha sido un elemento central en

todas las culturas, y específicamente en los individuos, buscar el

conocimiento significa desocultar las causas o los motivos de todos

los procesos que encontramos a nuestro rededor y aún de nosotros

mismos, tanto como corporalidades cósicas que como cuerpos

anímicos y aun como seressociales.El conocimiento esla condición en

la cual todoslossereshumanos,deunaodeotraforma estamosinmersos,

ya seaempírica, pre-empírica, lógico teórica o práctica.

Ahora bienel conocimiento esun acción endondesedandoselementos:

el hombre que se dirige "a" y el "a", lo conocido, lo primero es el

sujeto cognoscente y lo segundo es el objeto conocido, a estaacción

se le llama vivencia, es un darsedel hombre al mundo para significar

y resignificar el mismo, en este sentido, el producto del conocimiento

es la creación de nuevos significados, a saber nuevas formas de ver,

entendere interpretar el mundo. De acuerdo con esto, el conocimiento

hace parte del ser del hombre puesto que ser es hacer y en el hacer se
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forma el ser.El conocimiento esen el hombre

por naturaleza, es su propia esencia.

No obstante, el conocimiento no sólo es un

procesoindividual, másen lasúltimas décadas

en donde este ha aumentado en forma

desorbitante. Esto quiere decir, que en la

actualidades imposible que un solo individuo

alcancea conocer todo lo que existe, por esto

es necesario la consolidación de grupos que

se encuentren en un fin determinado pero

desde varios ángulos del saber, es decir, la

convergencia de varias vivencias en la

búsqueda de un solo objetivo, a esto le

podemos llamar inicialmente Comunidad

Académica.De acuerdocon esto, estetrabajo

pretende mostrar o tematizar el concepto de

Comunidad Académica de acuerdo a sus

características más importantes.

COMUNIDAD ACADÉMICA

Una Comunidad Académica se puede

entender, inicialmente, como un conjunto de

individuos que comparten un mismo fin, pero

ademáscompartenun fragmento deexistencia,

esdecir compartentiempos y espacios,puesto

quetienenlosmismosintereses,enestesentido

esta exposición la vamos a describir en tres

momentos,primero el análisisdel conceptode

comunidad académicacomo tal; segundo, la

comunidad académicacomo escenario de la

acción comunicativa discúrsiva; tercero,

implicacionesmorales de la puestaen escena

de la comunidad de saberes.

A. EL CONCEPTO DE COMUNIDAD

ACADÉMICA

En el programa de Inducción Docente de la

Universidad Autónoma de Manizales
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refiriéndose al concepto de Comunidad

Académica sedice: "Son grupos de personas

preferiblemente interdisci plinarios,

sólidamenteformados,no necesariamentepor

el perfil académico de los miembros, por la

convergencia de potencialidades, por el

planteamiento de diversos problemas cuyo

propósito es... la aplicación, aprobación y

validación del conocimiento" Esto significa

que una comunidad esta integrada por un

grupo de personaslo cual quiere decir que es

un grupo de voluntades, de saberes

preferiblemente diferentes, en este sentido,

comunidad del latín communis (común),

significa lo que no pertenecea nadie, lo que

no es privativo, estoes lo que es de todos, lo

que se comparte sin reclamar propiedad o

pertenencia, comunidad significa en este

sentido un grupo de personas que someten

su voluntad a un fin común, como común-

unión

Lo interdisciplinario implica la co-

participación de vanas disciplinas

vehiculizadas a un mismo punto, es la co-

existencia de varios conocimientos

particulares para interpretar un mismo tema,

pero desdevarios conocimientos, es decir, la

común-unión no sólo es de personas sino

también de conocimientos particulares. Pero

también es la unión de potencialidades, es

decir, de disposiciones frente al trabajo

conjunto. Los propósitos como lo dice la cita

anterior son: primero, la aplicación de dichos

conocimientos, a saber, la conexión entre lo

teórico del conocimiento y la práctica del

mismo, un conocimiento debeteneruna forma

de hacerlo práxis, y como tal debe tener un

impacto en la vida, debe modificar unos

parámetros o como mínimo resignificalos.

La apropiación es el segundo propósito que

enuncia la cita enmención, aquí parecehaber

una contradicción puesto que antes

afirmábamos que la característica más

importante de una comunidad académica es

no ser propiedad, sí esto es verdad, entonces

¿qué significamos cuando anunciamos este

propósito?La Comunidad no puededepender

de la estadía de uno o de varios de los

integrantes, en este sentido ella no puede ser

propiedad, pero la apropiación como

propósito es la pertenencia y el compromiso

de cadauno de los individuos activos de ella.

La apropiación consiste en sentirse como

partede la comunidad y de los conocimientos

que en ella se desvelan.

La validación es el último propósito, este

quiere sobresaltar, la seriedad y la

fundamentación de la parte del conocimiento

queestáenjuego al interior deunaComunidad

Académica, es decir, hacer lo que se debe

para que los nuevos conocimientos tengan

garantía de ser serios e importantes para la

comunidad en general, en este sentido, los

conocimientos que se trabajan en la

comunidad debe exponerse con pares

académicosreconocidosenel ámbito nacional

e internacional, puesto que el conocimiento

gana validez al interior de una comunidad

científica, esto se muestra, de acuerdo a la

cantidad de literatura que apareceen tomo a

un problema especifico.La validación aparece

cuando se reconoce públicamente la seriedad

de un producto, y para que esto se dé tiene

que haber un aval de pares académicos que

ya tengan reconocimiento

Otros elementos que caracterizan una

comunidad académica son el interés, la

intencionalidad, y el objeto de estudio. El

interés hace referencia a las preferencias de

grupo, podemos afirmar que sí bien hay



intereses particulares, estos no pueden oponerse a los intereses

comunitarios, el interésde la comunidad esla bateríaque le daenergía

a toda la Comunidad Académica, ahora bien, el interés debe ser

pertinente, puesto que no todo conocimiento puede ser abordado,

ello dependede los fines de la comunidad misma y de sus propósitos

en el campo del saberque une los intereses.

En cuanto a la intencionalidad, éstaestádadaen la posición que toma

la comunidad en la institución en donde se validan y se aplican los

conocimientos, y respondea la pregunta ¿cuálesson las pretensiones

de la comunidad en cuanto a lo académicoparacon la institución? Lo

cual debeestar dado de acuerdo al beneficio científico y la evolución

intelectual de la misma.

El objeto de estudio es punto nodal que reúne los intereses y las

intencionalidades de los participantes de la comunidad, éste es la

brújula quedeterminael camino quesedebeandar,esquien direcciona

la investigación como tal, ademásel objeto de estudio es el punto en

dondeseencuentran los saberes,éste estádeterminadocon antelación,

pues la labor de las disciplinas se determina por el objeto de estudio.

B. COMUNIDAD ACADÉMICA COMO
ESCENARIO DE LA ACCiÓN COMUNICATIVA

La acción comunicativa podemos entenderla como la actividad por

medio de la cual los sereshumanos se entienden, se comprenden, se

interpretan; esuna actividad, puesto que la comunicación exige en un

interlocutor una expresión ya sealingüística o corporal y aún gráfica,

esto es, no hay forma de comunicar sentimientos pasiones o

conocimientos, sino es a través del cuerpo, en este sentido es una

acción, o actividad; es comunicativa en el sentido de hacerle sabera

otro u otros nuestras intenciones, comunicar es com-partir, com-

partir un lugar común en una tesiso una afirmación. La comunicación

significa la capacidadque tenemos los sereshumanos de instalamos

en los conocimientos, sentimientos y pasiones de los otros, pero a

la vez de ellos instalarse en los de nosotros.

El otro concepto de la acción comunicativa es el entendimiento, éste

elemento implica varios elementos; primero entendersees llegar a un

acuerdo, es decir, aceptar como válido el discurso del otro, o como

mínimo aceptaral otro como un interlocutor con derechosy deberes,

en este sentido hay un acuerdo tácito y es que el otro como yo tiene

la capacidadde participar en el discurso, en el diálogo, de acuerdocon

esto ponersede acuerdo con otro es aceptar las condiciones del otro

ya la vez el otro aceptarnuestrascondiciones, por ello el entendimiento

es un acuerdo.

Otro elemento, no menos importante, de la acción comunicativa es la

razón, esta implica que los argumentos que se emiten en un diálogo

deben ser racionales, esdecir, que tengan coherencia lógica, que sean

pertinentes y que pretendan validez formal dentro de un contexto

académico.Por último la acción comunicativa exige la crítica, a saber,

que cualquier argumento debe y puede ser expuesto al análisis,debe

ser evaluado, y los interlocutores deben aceptar tal valoración están

expuestos a defender críticamente su argumento o sí es el caso a

replantearlo.

Teniendo estoen cuenta podemosafirmar que la acción comunicativa

seda enel lenguaje, pero no en el lenguaje corporal, sino en el discurso

lingüístico, aunquecomplementadodesdesu intensión por la expresión

corporal, ahora bien, todo discurso está elaborado por proposiciones

y éstaspor actos de habla, en estesentido, el acto de habla esel eje de

la acción comunicativa.

Los actos de habla tienen varios vectores que unifican su sentido, el

cual es comunicar, el primero de ellos es que todo acto de habla debe

corresponde a un algo en el mundo externo de la naturaleza, no se

tome este concepto sólo desde lo fáctico o físico, sino toda forma de

existencia desde lo visible como los árboles, hasta los valores, los

sentimientos, lo imaginado, lo recordado, es decir, todo lo que de una

un otra forma constituye un punto de referencia para los actos de

habla, de acuerdo con esto un acto de habla puede ser verdadero o

falso de acuerdo a su referente o de acuerdo a lo que está dirigido el

acto de habla.

El lenguaje, como venimos advirtiéndolo, es otro elemento de los

actos de habla, este como ya se dijo, es la herramienta de la

comunicación, y debetenercoherencia,esdecir, debesercomprensible,

esto quiere significar la forma lógica del discurso para un interlocutor.

Éste, el interlocutor que a la vez es un hablante, esel otro elemento de

los actos de habla, es decir, el enunciante y el decodificador, la

categoría que debe poseer el hablante es la veracidad, a saber que lo

que enuncia corresponda con lo que quiere decir, en otros términos,

que no haya una intencionalidad escondida en lo que enuncia, sino

que seaveraz en la información.
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El último vector que se une al acto de habla

son lasnormassociales,siempredebenexistir

unos criterios normativos cuando se trata de

juntar varias voluntades, estoes, cuando hay

variasposicionesfrente aun tema,esnecesario

que exista un ente regulador, las normas son

las que determinan lo legítimo y lo ilegítimo

de una sociedaden donde sus integrantes se

encuentranen el acto de habla, esdecir en los

argumentos, o sí se quiere en el discurso.

Este es el escenarioen donde se personifica

la comunidad académica, cada uno de estos

elementosdebe desempeñarun papel funda-

mental al interior de dicha comunidad

académica. Los intereses colectivos deben

tener supremacía por encima de los

individuales; la intencionalidad debe suplir

las necesidades intelectuales, no sólo de la

institución en donde ella actúa sino, a nivel

nacional e internacional como un impacto

académico que contribuye al bienestar de la

humanidad.

La racionalidad y la crítica deben ser,

igualmente, elementos que siempre estén

presentes en el escenario de la comunidad

académica,lo mismo que los vectoresdel acto

de habla: la verdad, la comprensibilidad, la

veracidady la legitimidad, son elementosque

le dan solidez y estabilidad al grupo de per-

sonasparaconsolidar nuevos conocimientos.

Sin embargo, hace falta aclarar que no todo

discurso es argumentativo, tenemos que

pensaren la labor que desempeñael discurso

retórico al interior de una comunidad.

El discurso retórico no pretende demostrar,

sino seducir, es decir que los argumentos de

este discurso no son contrastables con la

realidad, sino en la emocionalidad, en este

caso los argumentos son juicios de valor, sí
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se quiere subjetivos, no obstante, es indis-

pensabledentro de la Comunidad Académica,

puestoque lasinteraccioneshumanasno están

hechassólo de los enunciados objetivos, que

esun discurso frío, carentede calor humano,

el amor por ejemplo, está elaborado con

enunciado de estetipo y seríaimposible hacer

enunciados objetivos sobre este tema, el

discurso retórico le permite a la comunidad

encontrarse en sus sentimientos, en sus

pasiones,en su ser humanos.

El acto de habla no sólo habita en el discurso

argumentativo sino también en el discurso

retórico y ambosconforman laacción racional

comunicativa, fundamental en la interacción

de los participantes de la comunidad

académica. Ahora bien la acción racional

comunicativa posee tres categorías: la

teleológica, la normativa y la dramatúrgica.

La categoría teleológica implica que todo

discurso, llámese argumentativo lógico o

retórico, siempre tiene un fin, un telos, esto

es, un punto de llegada, en este sentido toda

acción de la comunidad debe llevar una

intencionalidad, la que exigeel fin académico

del grupo.

En cuanto a la categoría de normatividad,

podemos agregar que todo discurso norma,

es decir, todo acto de habla libera a unas

acciones y prohibe otras, en este sentido el

discurso siempre busca cambiar una actitud

en los interlocutores. Así al interior de una

comunidad la discusión intelectual es en ella

misma normativa, hay temas que requieren

deunarigidez másprofunda queotrasy como

tal sedebe normativizar la labor de cada uno

de los integrantes de la misma, lo mismo se

puede afirmar de los campos del sabery las

responsabilidadesde quien los maneja y su

aporte al grupo.

.....•.•.• :.:.:.:.:::.:.:.:.:

Por último, la labor de la dramaturgia al inte-

rior de la acción racional comunicativa es la

de contribuir a la comprensión del discurso

mediante la personificación corporal de lo

que se dice con el cuerpo, es decir, la

drarnaturgia es lo visible en el cuerpo como

campo expresivo del discurso, deacuerdocon

esto, la comunidad académica debe ejercitar

todos los elementos Sin embargo, esto no es

suficiente pues hace falta para la

consolidación de una comunidad algunos

aspectos morales como intentaremos

mostrarlo a continuación.

LA COMUNIDAD
ACADÉMICA Y LOS
VALORES MORALES

Los valores se manifiestan como intereses

sobresalientesal interior de una cultura, esto

es, son valencia o apreciacionesa los cuales

toda persona racional debe inclinarse, ellos le

permiten a una comunidad su estabilidad

moral, tomamos el término moral en sentido

del hacer diario de los seres humanos en

donde se pone en juego la dignidad de los

otros, es decir, toda acción que involucre el

ser persona de lo demás, por esto es indis-

pensablepensaren qué valoresmoralesdeben

sobresalir en una comunidad como un grupo

de voluntades con preferencias y conceptos

diferentes. De acuerdo a esto vamos a

instalamosen los siguientesvalores:la libertad,

la igualdad, la solidaridad, el respeto y el

diálogo y ellos vistos a la luz de la justicia.

La libertad, es la facultad para tomar

decisionesracionalesdeacuerdoaun fin, todo

individuo tiene la facultad de tomar

decisiones, esto es lo que hace a los seres

humanos racionales, poder elegir entre



cumplir una regla o violarla. La autodeterminación de la voluntad esa

lo que se le ha llamado libertad, pero ésta dependede las reglas. En

este sentido la libertad se expresa en el mundo de tres formas: la

autonomía, la independencia y la participación.

Las reglasen tanto límites que exhortan un acto y prohiben otros, son

determinadascomo correctas si contribuyen al bienestar humano y a

la felicidad individual sin oponerse a los fines de los demás, o

incorrectas si obstaculizan el bienestar humano. En este sentido

podemos entender el valor de la autonomía, como el interés de un

individuo por las reglas correctas de acuerdo a su propio fin. La

autonomía es la capacidad de la voluntad de vivir de acuerdo a sus

propias reglas sin violar las normas de una colectividad.

La autononúa como un valor que se deriva de la libertad poseetres

características"fundamentales, como mínimo; primero la autenticidad,

estacualidad de la autononúa implica una cierta identificación con la

elección de las reglasque van a regir el comportamiento del individuo,

pero también la elaboración de nuevas reglas en tanto no viole los

derechosy los deberesde los otros. La autenticidad es una cualidad

de la autonomía puesto que debe cumplir estos parámetros y sin

embargo, tanto en su elección como en su formación tiene elementos

creativos.No obstante, esta autenticidad se ve debilitada cuando una

alteración de las reglas morales interviene en su ejecución.

Segundo,La reflexión racional, esta característicadenota en los seres

morales toda la facultad pre-dada, el análisis de las impresiones de

acuerdocon el fin de la acción misma.La racionalidadimplica poneren

cuestiónlasconsecuenciasde la accióndeacuerdocon la concienciadel

agenteejecutantede los actos en tanto la integridad de la otredad.La

autonomía en este sentido implica la inclinación por las reglas y

principios correctosen favor del ordenjusto de una comunidad, como

lo afirma John Rawls: "Así, actuar autónomamente es actuar sobre

unosprincipios enlosqueestaríamosdeacuerdo comoseresracionales

libres e iguales,y que tenemosque comprender de estemodo.Además,

estosprincipios son objetivos.Son losprincipios que desearíamosque

todos (incluidos nosotros niismos) siguiéramos, aunque sólo fuera

para adoptar encarmín elpunto de vista general adecuado "1

Ahora bien, la autonomía lleva en sí misma la elección racional de lo

justo, pero ello implica que existan otras elecciones: lo injusto, lo

imparcial, o al contrario la elección de la parcialidad implica queexista

algo injusto.

Tercero: la fuerza de voluntad, Para que esta característica de la

autonomía se cumpla es necesaria la cualidad antes expuesta en el

ejercicio de la libertad. Aunque la voluntad, como la fuerza del deseo

por ejecutar unos actos y no ejecutar otros, lleva implícito un carácter

psicológico, también podemosverlo como la consolidación del carácter

por medio de los hábitos buenos que en últimas se convierten en

costumbres, por eso la personalidad es lo que se ha conquistado en

las vivencias mismas, como lo afirma Aranguren: "... El carácter

constituye una impresión de rasgos en la persona misma: el carácter

eslapersonalidad que hemos conquistado, a través de la vida, lo que

hemos hecho de nosotros mismos viviendo "2 .

La fuerza de voluntad depende, en muchos casos, de la habitualidad

de la personalidad de los individuos y aunque ella constituye la

resistenciadel individuo por lo fácil, lo agradable,en tanto incorrecto,

debemosentender que no todo lo fácil y lo agradablees incorrecto, en

este caso es lo que esté en contra de la humanidad. La fuerza de

voluntad consiste en la capacidadde los sereshumanos de inclinarse

por las reglas que contribuyan al bienestar de la humanidad.

La independencia cobra valor en la medida en que el sujeto sea un

individuo autónomo, ser independiente no significa tomar decisiones

a la deriva, sino elegir sin ninguna restricción exterior a él, pero se

diferencia de la autonomía porque ésta consiste en la facultad del

sujeto de saberseúnico e irrepetible, dentro de una comunidad de

uniformidades. La participación hace referencia a la posibilidad libre

de cualquier sujeto de formar parte de la toma de decisiones en una

comunidad, el valor de la participación esuna aprecíacióndemocrática

fundamental en la toma de decisiones

Del concepto de libertad podemos derivar el valor de igualdad, este

valor de gran importancia implica que todas los sereshumanos tiene

los mismos derechos y los mismos deberes, es decir, las mismas

'RAWLS, JOHN. Teoría de la Justicia. México: F.C.E segunda Edición. 1995. p: 467

• Estas característica, de la autonomía son tomadas de Stanley. Benn, en Condición de la Autonomía, citado por K S. Piter., Desarrollo Moral y Educación Moral. México: F.C.E.

'ARANGUREN, José Luis. Ética, Barcelona: Altaya. 1994. p. 23.
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oportunidades en un sistema político

democrático.

forma de comunicación avanzado que han

desarrollado los seres racionales, el diálogo

comovalor significa,etimológicamente:di; dos

o comomínimo dos,y lagos,razón,argumento.

El diálogo esuna de las formas máximasde la

comunicación, es decir de las interacciones

humanas,en dondeel objetivo esel convenio.

La solidaridad estaenmarcadadentro de los

fines, ella no significa ayudar en un ahora,

sino en contribuir a los fines de la comunidad

en general, la solidaridad es la contribución

de los individuos a un solo fin que contribuya

al bienestar de la comunidad académica, en Dentro del diálogo toda persona tiene el

estecaso,esdecir, toda comunidad debetener derecho y el deber de participar dentro del

unos fines consolidados democráticamente, discurso, puesto que se considera que la

pero también hay fines individuales, cada verdadno essubjetiva, ella escomo mínimo a

persona busca la felicidad y ésta se da en la

medida en que los fines individuales se

cumplen. La solidaridad consiste en un

acuerdo entre los fines individuales con los

fines institucionales, y a la inversa.

El respeto va unido a la responsabilidad ya

la honestidad, en realidad cuando se respeta

se es responsable y ambos incluyen la

honestidad; la comprensión del otro con sus

pre-juicios; comprender, no significa estar de

acuerdo con sus posiciones, en la medida en

que seanposicionesvoluntarias, comprender

significa interpretar las intencionalidades

ajenas, no cerrarse dentro de su propia

percepción, sino abrir la puerta de la inter-

comunicación, y aceptar las diferencias, sin

aceptar en muchos casos las decisiones de

los otros, pero es que se puede estar de

acuerdocon el otro, sin aceptarlas posiciones

del mismo, esto es, sepueden crear acuerdos

entre los desacuerdosen la medida en que no

agredala integridad deninguno de los actores.

dúo, de aquí podemos inferir que cualquier

persona tiene derecho de participar con

razones y como un igual dentro de las

decisiones que se tomen, este valor tiene

connotaciones políticas puesto que el criterio

democrático exige la discusión argumentada

y la conclusión debe ser el argumento que

beneficiea la mayor cantidaddegenteposible.

Precisamente el valor de la justicia consiste

en esto, en reconocerle a cada ser humano

su ser persona: libre, autónomo, igual,

solidario, respetuoso y dispuesto a

participar en las decisiones que sean

necesarias.Lajusticia es la valencia que debe

acompañar todos los valores, la justicia

entendida en sus tres dimensiones:

distributiva, conmutativa y legal. La justicia

distributiva implica darle a todo el mundo

por igual el reconocimiento deser,estaforma

de justicia es la que nombrábamos en el

párrafo anterior; lajusticia conmutativa hace

referencia a la distribución de tributos y

beneficios los cuales no son por igual, sino

La libertad, la igualdad, la solidaridad y el de acuerdo al mérito que un sujeto o una

respeto son valores que se develan y se comunidad tenga; y la legalidad de lajusticia

legitiman solo en la comunicación, en otras significa la obediencia de la ley de acuerdo a

palabras, los valores sólo se ejecutan en las sus disposiciones constitucionales.

relacionesde los sereshumanos y éstassólo

sedan en la comunicación. El diálogo esuna De acuerdo con esto una comunidad
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académica debe tener en cuenta tanto la

libertad como la igualdad, la solidaridad, el

respetoy el diálogo ya que como Comunidad

debe sobrevivir a los obstáculos a los que

todo grupo de personas debe enfrentarse, y

en este caso con mayor importancia puesto

que el fin esAcadémico, estopuedesignificar

que por encima de los intereses particulares

están los fines colectivos; debe haber una

supremacíaen dondeseconsiderela existencia

de los otros como personas con dignidad y

no como instrumentos del conocimiento.
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