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rio de la fundación de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI), benemérita institución siempre fiel a su lema "Sir-
viendo a la comunidad" la que, por afecto y gratitud, consi-
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Presentación 

Con su característico dominio de la temática universitaria, el 
Dr Carlos Tünnermann Bernheim, en este libro titulado "La 
universidad necesaria para el siglo XXI" y que él preparó en sa-
ludo al XL aniversario de la fundación de la Universidad Poli-
técnica de Nicaragua (UPOLI), nos presenta de manera dm a y 
precisa una síntesis de los principales retos que desde finales 
del siglo XX y en los primeros años de este siglo XXI enfrenta 
la institución que todos conocemos como UNIVERSIDAD 

Se habla de tareas que la universidad dejó sin completar 
en el siglo pasado, pero a la vez se deja sentir como reto im-
postergable, la urgente necesidad de elaborar una nueva visión 
del mundo y del futuro de la especie humana y el Doctor Tü-
nnermann es enfático al declarar Ninguna otra entidad como 
la universidad para enfientar este reto civilizatorio 

Obviamente, no se dan respuestas Se plantean posibles 
abordajes para la búsqueda de soluciones, se comparten re-
flexiones para provocar la discusión y buscar nuevos aportes, 
para el enriquecimiento del pensamiento universitario 

Agradecemos al Doctor Tünnermann su aprecio y acompa-
ñamiento a este proyecto educativo de los bautistas de Nicara-
gua y nos sentimos altamente honrados en contribuir a la difu-
sión del pensamiento de este brillante académico nicaragüen-
se apasionado poi el terna de la universidad y que goza desde 
hace muchos años de pi estigio a nivel mundial 

Ing Emerson Pérez 
Recto, 
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Introducción 

Mucho me complace saludar al Cuadragésimo Aniversario 
de la fundación de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI) con la publicación de este libro La Universidad ne-
cesaria para el siglo XXI. En esta obra reúno una docena de 
trabajos cuyo hilo conductor es el análisis de los procesos de 
transformación que las universidades deben emprender para 
hacer frente a los cambios que se están dando en la sociedad 
contemporánea 

El título del libro está inspirado en la propuesta que el edu-
cador brasileño Darcy Ribeiro hizo, en la década de los años 
setenta, de una "universidad necesaria para América Latina" 
En ese entonces se trataba de diseñal una universidad capaz 
de hacer frente a los retos de las últimas décadas del siglo XX 
El énfasis se ponía en las reformas académicas, que la Reforma 
Universitaria de Córdoba de 1918, dejó pendientes. introduc
ción de los departamentos, organización académica de grandes 
áreas del conocimiento que agruparan las Carr eras y especiali
dades afines, sistema de créditos, modernización de la admi
nistración universitaria, fortalecer la investigación, y una ma
yor proyección del quehacer de la universidad hacia la socie-
dad, a fin de contribuir a su transformaci6n. 

Hoy en día, la naturaleza y complejidad de los cambios que 
expimenta la sociedad contemporánea, nos obliga a replan-
tearnos los objetivos de la transformación universitaria, que 
debe traducirse en procesos más profundos y radicales, si es 
que la institución que por siglos hemos denominado "la uni
versidad" ha de sobrevivir 

Es evidente que las tendencias que hoy en día se observan 
en la educación superior en el mundo no pueden sustraerse 
de la influencia de los dos fenómenos que más inciden en su 
desempeño la globalización y la emergencia de las sociedades 

I Ribeho, Darcy: La Universidad Latinoamericana, Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, 1972 
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del conocimiento Ambos fenómenos han merecido amplias 
reflexiones de parte de los especialistas de varias disciplinas, 
como lo veremos en el primer capítulo de esta obra. 

Conviene, sin embargo, señalar desde un principio, que la 
globalización vigente es la globalización neoliberal Se preten-
de imponer, nos dice Aldo Ferrer, el pensamiento neoliberal 
como "pensamiento único" o, como dice José Saramago, como 
"pensamiento O", pues no hay nada que pensar si el mercado 
lo hace y decide todo "El discurso de la globalización que ha-
bla de ética, denuncia Paulo Freire, esconde, que la suya es la 
ética del mercado y no la ética universal del ser humano, poi 
la cual debemos luchas arduamente si optamos, en verdad, por 
un mundo de personas" 

Si bien la globalización no se limita al aspecto puramente 
económico, ya que en realidad es un proceso pluridimensio-
nal, es la globalización económica la que arrastra a todas las 
demás y se caracteriza por ser asimétrica. la economía global 
no ha conducido a la formación de una verdades a sociedad glo-
bal donde sus beneficios sean mejor distribuidos, sino a una 
creciente desigualdad entre las naciones y al interior de ellas. 
La construcción de una sociedad mundial, basada en la digni-
dad de los seres humanos, requeriría un compromiso con va
loes como la solidaridad, que brilla por su ausencia en el de-
cálogo neoliberal 

Frente a esta problemática, que desafía la inteligencia, crea-
tividad y responsabilidad de la "nación humana", surge como 
impostergable una nueva visión del mundo y del futuro de la 
especie humana, si ésta ha de sobrevivir al siglo XXI "Nunca 
antes, en la historia de la humanidad, nos dice Edgard Morín, 
las responsabilidades del pensamiento fueron tan abrumado-
ras". El gran desafío es sí seremos capaces de elaborar "un nue-
vo sistema de ideas" de "repensar el mundo", porque ha llega-
do el momento de redefinir el rumbo y el sentido de la vida, si 
es que queremos que no se extinga sobre la faz de la tierra 

Ninguna otra entidad está constituida como la universi-
dad para enfrentar este reto civilizatorio De esta manera, el 
primer desafío que la universidad del siglo XXI debe enfren-
tar, es asumir críticamente la globalización, hacerla objeto de 
sus reflexiones e investigaciones, e introducir el estudio de su 
problemática como un eje transversal de todos los programas 
que ofrezca 
12 
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La globalización no es enteramente buena ni mala Depen-
de de cómo las naciones se insertan en ella La educación su-
pm ior puede desempeñar un papel clave en la creación de las 
condiciones que permitan una inserción favorable. La globa-
lización mea oportunidades para los países que saben aprove-
charla pelo, a la vez, pi ofundiza y amplía las desigualdades 
económicas, financieras y científico-tecnológicas entre las na-
ciones y al interior de estas. Y los más perjudicados son los paí-
ses que carecen de las condiciones para sacarle ventajas. 

En los espacios económicos mundiales y regionales, no 
solo compiten los aparatos económicos sino también las con-
diciones sociales, los sistemas educativos, las políticas de de-
sarrollo científico y tecnológicos y los sistemas nacionales de 
innovación. Partimos del convencimiento que en ese escena-
rio, la pertinencia, calidad y acreditación de los sistemas edu-
cativos, y particularmente del nivel terciario, determinará, en 
buena medida, el lugar que cada país ocupe en ese mundo al-
tamente competitivo. 

Las reflexiones anteriores nos conducen a examinar las res-
puestas que la educación superior está dando a estos retos tan 
cruciales Para estructurar esas respuestas, la academia cuenta 
con una "brújula intelectual" los lineamientos incluidos en la 
"Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Si-
glo XXI: Visión y Acción" de 1998 Este documento sigue sien-
do el más lúcido que se haya formulado, de cara al presente 
siglo. No es así extraño que se haya convertido en la "Carta de 
Navegación" para los procesos de transformación universita-
ria que se observan en las diferentes regiones del mundo. Mas, 
no olvidemos que la Declaración señala, muy claramente, que 
para que las instituciones de educación superior respondan a 
los desafíos que entrañan una sociedad globalizada y del cono-
cimiento que, además, experimenta constantes cambios, ellas 
mismas tienen que emprender "la transformación y la renova-
ción más radicales que jamás hayan tenido por delante" 

En conclusión, estamos convencidos que la educación su-
perior contemporánea requiere transformaciones e innovacio-
nes profundas, que hagan temblar los cimientos de nuestros 
sistemas educativos, tan ligados a la tradición, como lo señala 
Phillip Coombs "En un mundo en proceso de continuos cam-
bios dinámicos, las reformas e innovaciones educativas no pue-
den seguir siendo puramente episódicas. deben consistir en un 
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proceso permanente y continuado de auto-renovación" A su 
vez, el profesor Cristovam Buarque, en su ensayo "La post-uni
versidad" afirma. "El desafío de la universidad para las próxi
mas décadas es mucho más que cambiar, es evolucionar Mu
cho más que reformar, es inventar". 

Compartimos la propuesta de la Declaración Mundial, antes 
citada, acerca de la necesidad de diseñar, de cara al siglo XXI, 
una educación superior "proactiva y dinámica", que deman
da para su éxito una política de Estado, una estrategia consen
suada con todos los actores sociales, un nuevo "pacto social", 
o "contrato mozal", corno lo llama el informe para la UNESCO 
de la Comisión Internacional para la educación del siglo XXI, 
más conocido como "Informe Delor s", donde cada sector inte
resado comprometa recursos y esfuerzos para hacer realidad 
las transformaciones. 

Debernos retar la imaginación y replantearnos los objetivos, 
la misión y las funciones de las instituciones de educación supe
rior para que estén a la altura de las circunstancias actuales del 
nuevo milenio Necesitamos, además, una educación superior 
impregnada de valores e inspirada en la promoción de la liber
tad, la tolerancia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, 
la preservación del medio ambiente, la solidaridad, el compro
miso social y la Cultura de Paz, como la única cultura asociada 
a la vida y dignidad del ser humano La educación superior con-
temporánea debe esforzarse por promover de manera creativa e 
interdisciplinaria, el paradigma compendio proclamado por las 
Naciones Unidas para el siglo XXI: el desarrollo endógeno, hu-
mano y sostenible de todos los pueblos del mundo. 

Se pregunta el educador uruguayo Jorge Broveto "¿Cómo 
responder a la crisis que origina la globalización? ¿Cómo en-
frentar sus consecuencias desde la visión de quienes conside-
ramos que no todo es mercancía, que hay derechos sociales 
que están por fuera, por encima de las leyes del mercado?" Y 
se responde "Sólo podrán enfientarse los desafíos de una glo
balización de orientación predominantemente mercantilista, 
renovando el proyecto político y social; renovando los postu
lados educacionales en el marco de nuestra propia identidad 
cultural, de nuestros propios valores y de la actual problemá
tica social planetaria" Es justamente en esta tarea que las uni
versidades, principalmente las públicas y las privadas de ser
vicio público, pueden y deben desempeñar un papel protagó- 
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nico y orientador, contribuyendo al diseño de una globaliza-
ción alternativa, humana y solidaria, edificada sobre la base 
de la dignidad de todos los ser es humanos 

¿Cómo puede la Universidad contribuir a generar un mo-
delo alternativo de globalización La respuesta la veremos en 
uno de los capítulos de este libro, pero adelantamos el concep-
to clave partiendo de un amplio concepto de pertinencia so-
cial, la universidad latinoamericana que se comprometa con 
un modelo de globalización alternativa, es decir, con rostro hu-
mano y no únicamente regida por las leyes del mercado, tiene 
que comenzar por redefinir su Misión y Visión, a fin de incor-
porar en ellas claramente este compromiso Un compromiso de 
tal naturaleza, necesariamente influirá en las políticas y estra-
tegias que se incorporen en sus planes estratégicos de desarro-
llo, desde luego que los intereses de los sectores sociales más 
desfavorecidos, el cultivo de los valores culturales propios, el 
esfuerzo por alcanzar los más altos niveles académicos y cien-
tífico-tecnológicos deberán encontrar su traducción en todo el 
quehacer de la institución y en el desempeño de sus funcio-
nes báscias de docencia, investigación y extensión, que deja-
rán de estar enmarcadas en un sobreénfasis profesionalizante 
para asumir un perfil más humanista y de compromiso social 
El sobreénfasis profesionalizante, que aún no hemos supera-
do, ha convertido a las universidades en el refugio de las clases 
medias que, como ha denunciado un autor. "reciclan carreras 
coyunturales funcionales al modelo económico" 

Cristovam Buarque ha pronosticado que si la universidad 
no cambia, será sustituida por otra institución: la post-univer-
sidad, que sabrá dar respuesta a los retos de la sociedad deno-
minada por algunos "postmoderna". Pero, Buarque, al final de 
su reflexión, adopta una posición esperanzadora "Frente a la 
necesidad de cambiar, pero impedida de hacerlo, la universi-
dad será posiblemente sustituida por otro tipo de institución, 
que ocupará el rol de vanguardia del saber que le perteneció 
por los últimos mil años Sin embargo, la relación de afecto 
que tuve con la universidad por toda mi vida adulta me encar-
cela en la esperanza de que aún sea posible que ella evolucio-
ne por sí misma, y que no haya necesidad de una institución 
llamada post- universidad" 

En la transformación de los métodos pedagógicos que ac-
tualmente se utilizan en la docencia universitaria reside uno 
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de los factores claves de la transformación universitaria. Lo 
que el profesor hace en el aula es el verdadero termómetro de 
los procesos de renovación, que tanto necesitamos En última 
instancia, toda universidad se refleja en su currículo y en lo 
que sucede en sus aulas y laboratorios, pues es ahí donde se 
hace realidad el discurso de la transformación Estarnos con-
vencidos, que si no se emprende una profunda revolución pe-
dagógica y didáctica en la educación superior latinoamerica-
na, si no redefinimos los Modelos Educativos de nuestras ins-
tituciones, no seremos capaces de formar, adecuadamente, a 
los universitarios que este continente necesita para enfrentar 
los riesgos y amenazas de la globalización neoliberal y de la 
desigualdad científico-tecnológica que nos reserva. 

Compartimos la visión esperanzadora del Profesor Buarque 
La Universidad, siendo la institución más eminente creada por 
la inteligencia humana, sabrá responde' con imaginación y 
creatividad a los desafíos del siglo XXI, siempre y cuando asu-
ma un auténtico y vital compromiso con su transformación 

La reinvención de la universidad es un Jeto que deben en-
frentar las comunidades académicas, especialmente las del lla-
mado Tercer Mundo Es lo que nos corresponde hacer en Amé-
rica Latina, si queremos una universidad necesaria que esté "a 
la altura de los tiempos", es decir, del siglo XXI. Si América 
Latina fue capaz de concebir, a principios del siglo pasado con 
el Movimiento de la Reforma de Córdoba (1918), una "idea de 
universidad" apropiada para aquel momento histórico y a los 
cambios que entonces experimentaba la sociedad latinoame-
ricana, no dudamos que América Latina también será capaz 
de engendrar una nueva "idea de universidad", que conlleve 
los elementos que se requieren para dar respuesta al gran de-
safío que nos plantea el ingreso de nuestra región en las socie-
dades del conocimiento, la información y el aprendizaje per-
manente, en un contexto globalizado y de apertura a grandes 
espacios económicos 

Esta nueva "idea de universidad", tiene que partir de los 
tres paradigmas fundamentales del siglo XXI, a que antes nos 
referimos el Desarrollo Humano Sustentable, la Cultura de 
Paz y la Educación Permanente Elemento clave del nuevo con-
cepto será el compromiso constante de la universidad con los 
procesos de innovación y con las llamadas "culturas" de per- 
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tinencia, calidad, información, gestión estratégica, internacio-
nalización y rendición social de cuentas. 

Afirma Alain Touraine "La universidad tiene que concen-
trarse en la formación de individuos libres y responsables De-
bemos ir más allá de análisis optimistas de la mundialización 
o de una mítica puramente política, para desarrollar una re-
flexión con inteligencia, con emoción, con solidaridad, es de-
cir, un pensamiento que intente definir las bases de una posi-
ble rehumanización del mundo". 

Debemos generar "horizontes de reflexión" sobre el futu-
ro de América Latina y de sus universidades Ellas no pueden 
eludir el reto de contribuí' a crear en nuestros países verda-
deras sociedades del conocimiento y del aprendizaje perma-
nente. Quizás sea preciso reinventar la universidad para po-
nerla a la altura de los retos contemporáneos, pata lo cual te-
nemos fe en la creatividad de nuestras comunidades académi-
cas Ojalá este libro, que se publica en homenaje a los cuaren-
ta años de fecunda existencia de la UPOLI, una universidad 
que ha asumido con seriedad su proceso de transformación, 
contribuya al debate sobre cómo diseñar la universidad nece-
saria para el siglo XXI. 
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Capítulo 

Los desafios de la universidad 
en el siglo XXI 

1 Impacto de la globalización y el conocimiento 
en la educación superior 

1 La globalización que se le ha impuesto al mundo 

Si bien, como señalan varios analistas, la globalización es un 
nombre nuevo para un fenómeno viejo, la expansión del capi-
talismo, no hay acuerdo en cuanto a lo que constituye la esen
cia de su modalidad actual 

Algunos sostienen que el núcleo central de la globaliza-
ción no es la globalización financiera, sino más bien la ace-
leración del comercio internacional por la apertura e interde-
pendencia de los mercados, todo esto estimulado por el desa-
rrollo extraordinario de las tecnologías de la comunicación y 
la información Wallerstein, en cambio, nos habla de un sis-
tema económico mundial, en el sentido que todos los estados 
nacionales estarían en diferentes grados integrados a una es
tructura económica central. Para García Canclini la globaliza
ción actual fue preparada por los procesos de internacionali
zación de la economía y la cultura y la transnacionalización 
basada en la organización de empresas o corporaciones cuyo 
radio de acción desbot da las fronteras nacionalesna globali-
zación, nos dice, se fue preparando por estos dos procesos pre
vios a través de la intensificación de dependencias recíprocas, 
el crecimiento y la aceleración de las redes económicas y cul
turales, que operan en una escala inundial y sobre una base 
mundial". Para el profesor catalán Manuel Castells, "la globa- 

1 García Canclini, Nestor: La globalización imaginada. Paidós, Argentina, 
lera Edición, 1999, p 45 y sigts 
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lización es un fenómeno nuevo basado en un sistema tecno-
lógico de información, telecomunicaciones y transporte, que 
ha articulado a todo el planeta en una red de flujos en la que 
convergen funciones y unidades estratégicas dominantes de 
todos los ámbitos de la actividad humana" 

Para la OCDE, la globalización es "un sistema de produc-
ción en el que una fracción cada vez mayor del valor y la ri-
queza es generada y distribuida mundialmente para un con-
junto de redes privadas relacionadas entre sí y manejada pm 
grandes empresas transnacionales que constituyen estructu-
ras concertadas de oferta, aprovechando plenamente las ven-
tajas de la globalización financiera, núcleo central del proce-
so". Hay quienes dicen que la globalización consiste en la ca-
pacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en 
tiempo real a escala planetaria 

La globalización encaminada a generar una mayor acumu-
lación de capital, a nivel mundial, es designada por algunos 
autores, como "globalismo", y responde a la ideología neoli-
beral "Este globalismo sostiene Frank J Hinkelammert, no es 
un resultado necesario del proceso de globalización de men-
sajes, cálculos, medios de transporte, sino un aprovechamien-
to unilateral del mismo en función de una totalización de los 
mercados" Y concluye "Hay que proteger el mundo global del 
ataque mortal de parte de los globalizadores" El globalismo 
es el que ha dividido a la humanidad en globalizadores y glo-
balizados, que da como resultado una sociedad mundial dual, 
con un sector social reducido que aprovecha todas las venta-
jas de la globalización y, por lo mismo, acumula cada vez más 
riquezas, y un amplio sector de globalizados excluidos de sus 
beneficios y cada vez más empobrecidos El 80% del PIB mun-
dial corresponde a los 1.100 millones de personas del mundo 
desarrollado y el 20% del PIB mundial a los 5 000 millones de 
los países en desarrollo El ingreso de las 500 pm sonas más ri-
cas del mundo es mayor que el de los 416 millones más pobres 
del mundo (PNUD, 2005) Según la OIT, el 17 6% de los asa-
lariados del mundo vive con el equivalente a un dólar diario 
En América Latina y el Caribe, 74.5 millones de trabajadores 
viven con dos dólares diarios 

La concepción neoliberal de la globalización significa libre 
mercado, desregulación, competitividad, individualismo, co-
municaciones abiertas, privatización del sector público, etc... 
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La globalización vigente, la que están imponiendo al mundo 
los intereses económicos y financieros transnacionales, es la 
globalización neoliberal, en la que clar amente predominan los 
intereses del capitalismo transnacional Se pretende imponer, 
dice Aldo Ferrer, el pensamiento neoliberal como "pensamiento 
único", o como dice mejor José Sararnago, como "pensamien
to o", pues no hay nada que pensar si el mercado lo hace y de
cide todo. En este escenario, donde no existirían paradigmas 
alternativos a la economía de mercado y la democracia neoli
beral, se llegaría, según Fukuyama al fin de la Historia, en el 
sentido hegeliano 

Paulo Frene nos advierte, que "el discurso de la globali-
zación que habla de ética esconde, sin embargo, que la suya 
es la ética de mercado y no la ética universal del ser humano, 
por la cual debemos luchar arduamente si optamos, en ver
dad, por un mundo de personas" .. "El discurso ideológico de 
la globalización busca ocultar que ella viene robusteciendo la 
riqueza de unos pocos y verticalizando la pobreza y la mise-
ria de millones" 

Pero la globalización no se limita al aspecto puramente eco-
nómico, en realidad, es un proceso pluridimensional que com-
prende aspectos vinculados a la economía, las finanzas, la cien-
cia y la tecnología, las comunicaciones, la educación, la cul
tura, la política, etc... Sin embargo, es la globalización econó
mica la que arrastra a todas las demás, y se caracteriza por ser 
asimétrica, a tal punto que el mismo George Soros, gran gurú 
del capitalismo, acepta que la economía global no ha conduci
do a la formación de una sociedad global, donde los beneficios 
de la globalización sean mejor distribuidos De ahí que Fede
rico Mayor afirme que el primer problema de la globalización 
es que no es global Según el mismo Soros, esta es una de las 
causas principales de la crisis del capitalismo en su versión 
"salvaje" Y es que la construcción de una sociedad global o 
mundial requeriría un compromiso con valores como la soli-
daridad, que está ausente en el decálogo neoliberal 

Los países nórdicos han logrado una forma de capitalismo 
solidario, donde el gobierno y el sector privado trabajan armó-
nicamente y generan bienestar social. Por otra parte, la globa-
lización es inescapable y no es per se buena ni mala, depende 
de cómo nos insertamos en ella, para sacarle beneficios, como 
lo han hecho los países del sudeste asiático, China y la India, 
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generando sus propios modelos de inserción Llegó para que-
darse El Informe Delors nos dice que "la globalización es el 
fenómeno más dominante en la sociedad contemporánea y el 
que más influye en la vida diaria de las personas". La Educa-
ción para el siglo XXI debe enseñarnos a vivir juntos en la "al-
dea planetaria" y a desear esa convivencia Ese es el sentido 
del "aprende' a vivir juntos", uno de los pilares de la Educa-
ción para el siglo XXI, de suerte de transformarnos en "ciuda-
danos del mundo", pero sin perder nuestras raíces culturales, 
ni nuestra identidad como naciones No podemos resignarnos 
a vivir en el barrio pobre de la "aldea planetaria" Afirma al 
respecto Manuel Castells "No hay otro remedio que navegar 
en las encrespadas aguas globales. . Poceso es esencial, para 
esa navegación ineludible y potencialmente creadora, contar 
con una brújula y un ancla. La In ájala la educación, informa-
ción, conocimiento, tanto a nivel individual corno colectivo El 
ancla nuestras identidades Saber quienes somos y de donde 
venimos para no perdernos a donde vamos". 
Frente a esta problemática mundial, que desafía la inteli-
gencia, creatividad y responsabilidad de la "nación humana", 
surge como impostergable una nueva visión del mundo y del 
futuro de la especie humana, si ésta ha de sobrevivir al siglo 
XXI "Nunca antes, en la historia de la humanidad, nos dice el 
filósofo francés Edgard Morín, las responsabilidades del pen-
samiento fueron tan abrumadoras" El gran desafío es si sere-
mos capaces de elaborar "un nuevo sistema de ideas" de "re-
pensar el mundo", porque ha llegado el momento de redefinir 
el rumbo y el sentido de la vida, si es que queremos que no se 
extinga sobre la faz de la tierra Esta crisis de la concepción del 
mundo y de la vida sólo la paliemos superar si somos capa-
ces de inventa' un nuevo humanismo y dar un horizonte éti-
co a nuestro rumbo" 

En su última obia Un mundo nuevo, el Profesor Federico 
Mayor afirma: "El siglo XX nos legó dos transformaciones de 
gran calado que han alterado profundamente nuestra visión 
del mundo la revolución científica, que al parde extr aordina-
rios descubrimientos nos ha llevado de una edad de certeza y 
dogmatismo a un océano de dudas e incertidumbres, y la ter
cera revolución industrial, que está cambiando radicalmente 
la sociedad contemporánea por el influjo de los avances de la 
informática y la telemática, que paradójicamente acercan a las 
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naciones por el fenómeno de la mundialización y, a la vez, las 
alejan al generar desigualdades cada vez más abismales entre 
ellas en. cuanto acceso a los beneficios de la globalización, el 
conocimiento y la información" 

Tras examinar los retos y desafíos que enfrenta la huma-
nidad, sobre la base de la más reciente información científi
ca disponible, Mayor aboga por un cambio de rumbo Hay un 
"malestar en la globalización", como el "malestar en la civiliza
ción" que detectó Freud en su tiempo Asistimos a un "crepús
culo civilizatorio", cuya raíz más profunda se encuentra en la 
crisis de valores y las llamadas "enfermedades del alma" Pero, 
estamos aún a tiempo de conjurar el "crimen perfecto" que es 
la autodestrucción de la especie humana "Uno de los retos 
decisivos del siglo XXI, apega el Profesor Federico Mayor, ex 
Director General de la UNESCO, consiste en elaborar un pa
radigma de convivencia entre los pueblos que permita evitar, 
por un lado, el riesgo de atomización de la humanidad en en-
tidades cada vez más reducidas (el "tribalismo y, por otro, el 
sometimiento a las fuerzas homogenerzadoras que amenazan 
con avasallar y desnaturalizar todas las culturas" 

Entre los pensadores que abogan por una globalización di-
ferente se encuentra el Premio Nobel de Economía Joseph E 
Stiglitz, quien en su conocida obra "El malestar en la globali-
zación" propone una "globalización con rostro más humano" 
Stiglitz estima que cada país debe asumir la responsabilidad 
de su propio bienestar y promover un crecimiento sostenible, 
endógeno, equitativo y democrático, afirmando en sus propios 
valores y cultura, sin dejarse conducir dócilmente por las 

recetas de los organismos internacionales de financiamiento. Así 
sería posible, como recomienda Paul Kennedy, generar un cre
cimiento económico, sin el cual el combate a la pobreza y el 
desempleo no es posible, pero ese crecimiento debe ir acom
pañado de mejoras substanciales en el tejido social 

El prestigioso Club de Roma dice que la globalización no 
es ni enteramente buena ni mala, depende de cómo se utili
ce, de la manera como se ejerce. Tiene dos caras, dice Daniel 
Zovatto, como el dios griego Jano y su problema principal es 
que no es realmente global, como vimos antes, sino fragmen
tada Como resultado acumula las ventajas en un sector cada 
vez más reducido de la población y extiende las desventajas 
a sectores cada vez más amplios Los gobiernos de todos los 
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países y la sociedad civil organizada (ONG's) deberían tratar 
de incidir más en su "gobierno" de manera que se promueva 
una globalización más globalmente compartida, socialmente 
responsable y solidaria Se requiere promover la gobernanza 
de la globalización El Club de Roma considera que ha llega
do el momento de invertir la vieja recomendación de "pensar 
globalmente y actual localmente" Consecuente con el crite
rio de partír de los sectores marginados o excluidos, es preci
so reconocer que las ideas que más inciden en el cambio pue
den germinar localmente y de ahí extenderse a nivel mundial, 
como ha sido el caso del Gtameen Bank en Bangladesh, que 
solo presta dinero a los más pobres de los pobres, usualmente 
mujeres, pero que ostenta el envidiable record de tasas de 
recuperación de créditos más altas que los bancos comerciales" 
Su fundador, Muaharnmad Yunus, mereció por su iniciativa el 
Premio Nobel de la Paz del ario 2005 

"El siglo XX, nos dice el profesor brasileño Cristovam Buar-
que, superó todas las expectativas en cuanto a avances técni
cos y económicos, pero fue un fracaso desde el punto de vis
ta de la construcción de una sociedad utópica para todos" La 
informática y la telemática, la 'evolución en las comunicacio
nes han integrado a la especie humana en una sola sociedad 
universal, pero dividida por una "cortina de oro", como dice 
el profesor Cristovam Buarque, "que separa a los que usufruc
túan la abundancia, la riqueza y el lujo, de aquellos que es
tán inmersos en la más clamante miseria, hambre y suciedad", 
agrega Buarque En América Latina, es válido lo afirmado por 
el Banco Mundial, acerca de que es la región donde se da "la 
más extrema polarización distributiva del mundo". 39 8% (209 
millones de personas) vive en condiciones de pobreza, mien-
tras el 15 4% (81 millones) en situación de indigencia, a pe
sar que la economía de América Latina creció 4 7% en el año 
2006, según la OIT 

En última instancia, nos dice Ernesto Sábato, "se trata, de 
recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido" 

2 Buarque, Cristovam: Lo cortina de om Los sustos técnicos y sociales del 
fin de siglo y un sueño para el prórximo, Colección Utopos, Colección Co-
munica, 1997, p 13 y sigts 
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La globalización vigente, la que están imponiendo al mundo 
los intereses económicos y financieros transnacionales, es la 
globalización neoliberal, en la que claramente predominan los 
intereses del capitalismo transnacional Se pretende impone', 
dice Aldo Ferrer, el pensamiento neoliberal como "pensamiento 
único", o como dice mejor José Saramago, como "pensamien-
to o", pues no hay nada que pensar si el mercado lo hace y de-
cide todo En este escenario, donde no existirían paradigmas 
alternativos a la economía de mercado y la democracia neoli-
beral, se llegaría, según Fukuyama al fin de la Historia, en el 
sentido hegeliano 

Paulo Freire nos advierte, que "el discurso de la globali-
zación que habla de ética esconde, sin embargo, que la suya 
es la ética de mercado y no la ética universal del ser humano, 
por la cual debemos luchar arduamente si optamos, en ver-
dad, por un mundo de personas" "El discurso ideológico de 
la globalización busca ocultar que ella viene robusteciendo la 
riqueza de unos pocos y verticalizando la pobreza y la mise-
ria de millones" 

Pero la globalización no se limita al aspecto puramente eco-
nómico; en realidad, es un proceso pluridimensional que com-
prende aspectos vinculados ala economía, las finanzas, la cien-
cia y la tecnología, las comunicaciones, la educación, la cul-
tura, la política, etc Sin embargo, es la globalización econó-
mica la que arrastra a todas las demás, y se caracteriza por ser 
asimétrica, a tal punto que el mismo George Soros, gran gurí' 
del capitalismo, acepta que la economía global no ha conduci-
do a la formación de una sociedad global, donde los beneficios 
de la globalización sean mejor distribuidos De ahí que Fede-
rico Mayo' afirme que el primer problema de la globalización 
es que no es global. Según el mismo Soros, esta es una de las 
causas principales de la crisis del capitalismo en su versión 
"salvaje". Y es que la construcción de una sociedad global o 
mundial requeriría un compromiso con valores como la soli-
daridad, que está ausente en el decálogo neoliberal 

Los países nórdicos han logrado una forma de capitalismo 
solidario, donde el gobierno y el sector privado trabajan armó-
nicamente y generan bienestar social Por otra parte, la globa-
lización es inescapable y no es per se buena ni mala, depende 
de cómo nos insertamos en ella, para sacarle beneficios, como 
lo han hecho los países del sudeste asiático, China y la India, 
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generando sus propios modelos de inserción Llegó para que-
darse El Informe Delors nos dice que "la globalización es el 
fenómeno más dominante en la sociedad contemporánea y el 
que más influye en la vida diaria de las personas". La Educa
ción para el siglo XXI debe enseñarnos a vivir juntos en la "al
dea planetaria" y a desear esa convivencia. Ese es el sentido 
del "aprender a vivir juntos", uno de los pilares de la Educa
ción para el siglo XXI, de suerte de transformarnos en "ciuda
danos del mundo", pero sin perder nuestras raíces culturales, 
ni nuestra identidad como naciones. No podemos resignarnos 
a vivir en el barrio pobre de la "aldea planetaria" Afirma al 
respecto Manuel Castells "No hay otro remedio que navegar 
en las encrespadas aguas globales. Por eso es esencial, para 
esa navegación ineludible y potencialmente creadora, contar 
con una brújula y un ancla. La brújula la educación, informa-
ción, conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo El 
ancla nuestras identidades Saber quienes somos y de donde 
venimos para no perdernos a donde vamos". 

Rente a esta problemática mundial, que desafía la inteli-
gencia, creatividad y responsabilidad de la "nación humana", 
surge como impostergable una nueva visión del mundo y del 
futuro de la especie humana, si ésta ha de sobrevivir al siglo 
XXI. "Nunca antes, en la historia de la humanidad, nos dice el 
filósofo francés Edgard Morín, las responsabilidades del pen-
samiento fueron tan abrumadoras" El gran desafío es si sere
mos capaces de elaborar "un nuevo sistema de ideas" de "re
pensar el mundo", porque ha llegado el momento de redelfinir 
el rumbo y el sentido de la vida, si es que queremos que no se 
extinga sobre la faz de la tierra. Esta crisis de la concepción del 
mundo y de la vida sólo la podremos superar si somos capa
ces de inventar un nuevo humanismo y dar un horizonte éti
co a nuestro rumbo" 

En su última obra Un mundo nuevo, el Profesor Federico 
Mayor afirma. "El siglo XX nos legó dos transformaciones de 
pan calado que han alterado profundamente nuestra visión 
del mundo la revolución científica, que al par de extraordina
rios descubrimientos nos ha llevado de una edad de certeza y 
dogmatismo a un océano de dudas e incertidumbres, y la te

rcera revolución industrial, que está cambiando radicalmente 
la sociedad contemporánea por el influjo de los avances de la 
Informática y la telemática, que patadójicamente acercan a las 
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naciones por el fenómeno de la mundialización y, a la vez, las 
alejan al generar desigualdades cada vez más abismales entre 
ellas en cuanto acceso a los beneficios de la globalización, el 
conocimiento y la información" 

Tras examinar los retos y desafíos que enfrenta la huma-
nidad, sobre la base de la más reciente información científi-
ca disponible, Mayor ahoga por un cambio de rumbo Hay un 
"malestar en la globalización", como el "malestar en la civiliza-
ción" que detectó Freud en su tiempo Asistimos a un "crepús-
culo civilizatorio", cuya raíz más profunda se encuentra en la 
crisis de valores y las llamadas "enfermedades del alma". Pero, 
estamos aún a tiempo de conjurar el "crimen perfecto" que es 
la autodestrucción de la especie humana "Uno de los retos 
decisivos del siglo XXI, agrega el Profesor Federico Mayor, ex 
Director General de la UNESCO, consiste en elabora]. un pa-
radigma de convivencia ente los pueblos que peinilla evitar, 
por un lado, el riesgo de atomización de la humanidad en en-
tidades cada vez más reducidas (el "hibalismo y, poi otro, el 
sometimiento a las fuerzas homogeneizadoras que amenazan 
con avasallar y desnaturalizar todas las culturas" 

Ente los pensadores que abogan por una globalización di-
ferente se encuentra el Premio Nobel de Economía Joseph E 
Stiglitz, quien en su conocida obra "El malestar en la globali-
zación" propone una "globalización con rostro más humano". 
Stiglitz estima que cada país debe asumir la responsabilidad 
de su propio bienestar y promover un cimiento sostenible, 
endógeno, equitativo y democrático, afirmando en sus propios 
valores y cultura, sin dejarse conducir dócilmente por las rece-
tas de los organismos internacionales de financiamiento Así 
sella posible, como recomienda Paul Kennedy, generar un cre-
cimiento económico, sin el cual el combate a la pobreza y el 
desempleo no es posible, pero ese crecimiento debe ir acom-
pañado de mejoras substanciales en el tejido social. 

El prestigioso Club de Roma dice que la globalización no 
es ni enteramente buena ni mala, depende de cómo se utili-
ce, de la manera como se ejerce. Tiene dos caras, dice Daniel 
Zovatto, como el dios griego Jano y su problema principal es 
que no es realmente global, como vimos antes, sino fragmen-
tada Como resultado acumula las ventajas en un sector cada 
vez más reducido de la población y extiende las desventajas 
a sectores cada vez más amplios. Los gobiernos de todos los 
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países y la sociedad civil organizada (ONG's) deberían tratar 
de incidir más en su "gobierno" de manera que se promueva 
una globalización más globalmente compartida, socialmente 
responsable y solidada. Se requiere promover la gobernanza 
de la globalización El Club de Roma considera que ha llega
do el momento de invetir la vieja recomendación de "pensar 
globalmente y actual localmente" Consecuente con el crite
río de partir de los sectores marginados o excluidos, es preci
soreconocer que las ideas que más inciden en el cambio pue
den germinar localmente y de ahí extenderse a nivel mundial, 
como ha sido el caso del Grameen Bank en Bangladesh, que 
solo presta dinero a los más pobres de los pobres, usualmente 
mujeres, pero que ostenta el envidiable record de tasas de re
cuperación de créditos más altas que los bancos comerciales" 
Su fundador, Muahammad Yunus, mereció por su iniciativa el 
Premio Nobel de la Paz del ario 2005 

"El siglo XX, nos dice el profesor brasileño Cristovam Buar-
que, superó todas las expectativas en cuanto a avances técni
cos y económicos, pero fue un flacaso desde el punto de vis
ta de la construcción de una sociedad utópica para todos" La 
informática y la telemática, la revolución en las comunicacio
nes han integrado a la especie humana en una sola sociedad 
universal, pero dividida por una "cortina de oro", como dice 
el profesor Cristovarn Buaique, "que separa a los que usul
frutúan la abundancia, la riqueza y el lujo, de aquellos que es
tán inmersos en la más clamante miseria, hambre y suciedad", 
agrega Buarque En América Latina, es válido lo afirmado por 
el Banco Mundial, acerca de que es la region donde se da "la 
más extrema polarización distributiva del mundo" 39 8% (209 
millones de personas) vive en condiciones de pobreza, mien
tras el 15 4% (81 millones) en situación de indigencia, a pe-
sar que la economía de América Latina meció 4 7% en el año 
2006, según la OIT. 

En última instancia, nos dice Ernesto Sábato, "se trata, de 
recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido" 

2 Buarque, Cristovam: La cortina de oro Los sustos técnicos y sociales del 
fin de siglo y un sueño para el proximo, Colección Utopos, Colección Co-
munica, 1997, p 13 y sigts 
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1 2 Los retos provenientes del conocimiento 
contemporáneo 

Otra de las características de la sociedad contemporánea es el 
papel central del conocimiento y la información en los proce-
sos productivos, al punto que el calificativo más frecuente que 
suele dársele es el de sociedad del conocimiento o sociedad de 
la infamación Ojalá pudiéramos algún día llamarla sociedad 
de la sabiduría o sociedad del aprendizaje permanente 

Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económi-
co-pi oductivo en el cual el factor más importante no es ya la dis-
ponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, 
sino el uso intensivo del conocimiento y la información 

Las economías más avanzadas hoy día se basan en la ma-
yor disponibilidad de conocimiento e información Las ven-
tajas comparativas dependen cada vez más del uso competiti-
vo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas Esta 
centralidad del conocimiento le convierte en pilar fundamen-
tal de la riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, es-
timula la tendencia a su consideración como simple mercan-
cía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropia-
ción privada.' Hoy en día, la riqueza de las naciones está en 
su gente, en el cultivo de la inteligencia de su pueblo, por lo 
que se necesita priorizar la inversión en el "capital humano" 
educación, ciencia, tecnología e información 

Por otra parte, existe una acentuada reducción del tiempo 
que media entre el nuevo conocimiento y su aplicación tecno-
lógica, al punto que sus aplicaciones técnicas pueden llegar a 
determinar el contenido de la investigación científica, con po-
sibles repercusiones para el carácter "desinteresado" tradicio-
nal de la investigación básica. 

El conocimiento contemporáneo presenta, entre otras ca-
racterísticas, las de un mecimiento acelerado, mayor comple-
jidad y tendencia a una rápida obsolescencia La llamada "ex-
plosión del conocimiento" es, a la vez, cuantitativa y cualitati-
va, en el sentido de que se incrementa aceleradamente la can- 

3 "La riqueza, afirma J Rifkin, no reside ya en el capital físico sino en la ima-
ginación y la creatividad humana" Rifkin, J. La era del acceso, Paidós, Bue-
nos Mies, 2000 El capital intelectual, afirman los especialistas en Ciencias 
Administrativas, deviene en el principal activo de las empresas 
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tidad de conocimiento disciplinario y, al mismo tiempo, sur-
gen nuevas disciplinas y subdisciplinas, algunas de carácter 
transdisciplinario Según cífras de J Applebetry, citado por 
José Joaquín Brunner, el conocimiento de base disciplinaria 
y 'aglobado internacionalmente demoró 1 750 años en dupli-
carse por primera vez, contado desde el inicio de la era cris-
tiana, luego, duplicó su volumen cada 150 y después cada 50. 
Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para el año 2020 se 
duplicará cada 73 días 4 

La mayor complejidad en la estructura del conocimiento 
contemporáneo, que según Edgard Morin solo puede ser asu-
mida por el "pensamiento complejo", impone la Inte
rdiciplinariedad como la manera adecuada de dar respuesta a esa com
plejidad "La supiemacía de un conocimiento fragmentado se
gún las disciplinas, nos dice Morin, impide a menudo oparar el 
vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un 
modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus 
contextos, sus complejidades, sus conjuntos" La interdiscipli
nariedad implica complementariedad, emiquecimiento mutuo 
y conjunción de los conocimientos disciplinarios 

4 Brunner, José Joaquín: "Peligro y pr mesa: la Educación Superior en Amé-
rica Latina", ensayo incluido en el libro colectivo: Educación Superior la-
tinoamericana y organismos inter-nacionales — Un análisis crítico, (F Ló-
pez Segrera y Alma Maldonado, Coordinadores), UNESCO, Boston Co-
llego y Universidad de San Buenaventura, Cali, 2000 p 93 y sigts Para 
algunas disciplinas, en este mismo ensayo, J Brunner ilustra el creci-
miento del conocimiento con algunos ejemplos tomados de varios auto-
res: "Química: Desde comienzos de los años 90, más de 1 millón de ar-
tículos aparecen en las revistas especializadas cada 2 años (Clark 1998) 
Entr e 1978 y 1988, el número de sustancias conocidas pasó de 360 mil 
a 720 mil, alcanzando en 1998 a 1 7 :Mitones (Salmi 2000) Biología: En 
1977, al diseñarse el método para determinar la secuencia de base del 
ADN, era posible determinar la secuencia de 500 bases por semana Hoy, 
con el per t'accionamiento y robotización de dicho método, es posible de-
terminar un millón de bases poi día (Allende 2000) Matemáticas: Cada 
año se dan a conoce] más de 100 mil nuevos teca amas (Madison 1992). 
Histot ia: La disciplina produjo en das décadas —entre 1960 y 1980— ntás 
publicaciones que en todo el período anterior desde la historiografía clá-
sica de Grecia (Van Dijk 1992) En el atea de administración de negocios 
han estado apareciendo en los últimos años 5 títulos de libros pot día 
(Clark 1908)", 

5 Morin, Edgard: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 
UNESCO — lESALC, Ediciones FACES / UCV, Caracas, 2000, p 18 
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La naturaleza misma del conocimiento está sujeta a cam-
bios Vivimos una "nueva era científica": la "era de las posi-
bilidades o probabilidades". Como dice Ilya Prigogine "veni-
mos de un pasado de certidumbres conflictivas -ya estén rela-
cionadas con la ciencia, la ética, o los sistemas sociales- a un 
presente de cuestionamientos" La incertidumbre no debe con-
ducirnos a la perplejidad sino a la disposición para el cambio 
y a la ampliación y renovación incesante del conocimiento Si 
el siglo XX fue el siglo de la búsqueda de certezas científicas 
y del desarrollo acelerado de las diferentes disciplinas del co-
nocimiento humano, el presente siglo está llamado a ser el si-
glo de la incertidumbre y la interdisciplinariedad. 

Michael Gibbons, señala que no sólo están surgiendo nue-
vas formas de conocimiento, sino también nuevas formas en 
su producción y diseminación Generalmente quienes asumen 
estas nuevas formas de generación del conocimiento están más 
preocupados por su competitividad en términos de mercado, 
costo y comercialización, es decir, más por la aplicación de 
sus resultados que por su aporte al adelanto de la ciencia, mo-
viéndose, como apunta el mismo Gibbons, de una orientación 
disciplinaria a una de "contexto de aplicación", de esta mane-
ra, como se señala, "la nueva producción de conocimientos se 
convierte, cada vez más, en un proceso socialmente distribui-
do que tiende a multiplicar las "terminaciones nerviosas del 
conocimiento", cuya escala es el globo 6  

Se habla así de la "globalización del conocimiento", proce-
so que involucra a las universidades y está estrechamente liga-
do a la naturaleza misma del saber contemporáneo Tal globa-
lización, que a menudo enmascara un proceso de corporativi-
zación del conocimiento de origen académico, esta generando 
un nuevo ethos académico, por el mayor control de los resul-
tados de la investigación por parte de las empresas' 

6 Gibbons et al The new production of Knowledge The dynamic of sci-
ence and tesearch in contempouny societies, London, Thousand Oaks, 
New Delhi, Sage Publication, 179 p p 

7 "En el naciente modelo de ciencia, la producción de conocimiento está 
()dentada a su aplicación comercial, con lo cual los objetivos primarios 
de los científicos se transforman en otros distintos a la búsqueda desin-
teresada de la verdad, erosionándose así el ethos académico, esto es, el 
ethos de la investigación desinteresada" Licha, Isabel: Lo investigación y 
las universidades latinoamericanas cn el umbral del siglo XXI Los desa- 
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Según el Profesor Francisco López Segrera, el conocimien
to y la información circulan en una cantidad y una velocidad 
nunca antes imaginadas Algunos hablan así de la "muerte de 
la distancia" tal como lo hace la revista The Economist, que la 
califica como la fuerza económica más poderosa que moldea-
rá la sociedad en la primera mitad del presente siglo Otro as
pecto, quizás el más problemático, es el de la superespeciali
zación del saber "El conocimien.to crece aceleradamente, pero 
fragmentariamente, el saber se ha dividido y se ha multiplica
do y cada uno de los cristales en que ha quedado convertido 
el gran ventanal del saber, no tienen fuerza unificadora, sos
tiene López Segrera. Esta fragmentación del conocimiento se 
torna preocupante cuando ya no es sólo el conocimiento el que 
se fragmenta, sino el hombre y la cultura" "Los problemas 
que antes se presentaban con claros contornos disciplinarios 
se han transformado en tareas urgentes transdisciplinarias o 
inter disciplinarias Cualquier conocimiento específico resulta 
obsoleto ante la magnitud de los problemas Además, encon-
tramos que hemos acumulado el conocimiento que jamás ima-
ginamos alcanzar, pero ese conocimiento no ayuda a detener 
la crisis mundial, porque observamos que a mayor desarrollo 
del conocimiento hay mayor deterioro del mundo, del hombre 
y de las relaciones entre los hombres Esta situación la expresa 
dramáticamente el gran poeta T.S Elliot, cuando se pregunta. 
¿Dónde está la ciencia que hemos perdido con la información? 

dónde la sabiduria que hemos perdido con la ciencia?° 
Al ser la Universidad la institución que trabaja más estre-

chamente con el conocimiento, su naturaleza está fuertemen
te influida por la "materia prima" de su labor y, por lo mismo, 
la dimensión internacional le sigue siendo consubstancial, 
aun cuando no pueda desatender, de ningún modo, los intere
ses nacionales. En la reivindicación de esa naturaleza primi
genia de la Universidad, es donde reside una de las fortalezas 
de la internacionalización de la educación superior, que aho
ra no sólo le viene de su propia naturaleza y arigen, sino tam- 

fías de la globalización, Colección UDUAL 7, UDUAL, México, D F 1996, 
p 15 

8. López Segrera, Francisco: Globalización y Educación Superior en América 
Latina y el Caribe, Ediciones IESALC / UNESCO, Caracas, 2001, p X48 y 
sigts 
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bien por los requerimientos de la sociedad global y del cono-
cimiento contemporáneo 

Sin embargo, no cabe confundir internacionalización de la 
educación superior con transnacionalización del sector educati-
vo de tercer nivel, que conlleva su transformación en un servi-
cio sujeto a las reglas del mercado, con predominio de los inte-
reses de las empresas educativas transnacionales Mientr as en 
la internacionalización se propugna, siguiendo los lineamien-
tos de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de 
1998, por una cooperación internacional solidaria con énfasis 
en la cooperación horizontal, basada en el diálogo intercultu-
ral y respetuosa de la idiosincracia e identidad de los países 
participantes, así corno el diseño de redes interuniversitarias 
y de espacios académicos ampliados, en la transnacionaliza-
ción se trata de facilitar el establecimiento en nuestros países 
de filiales de Universidades extranjeras, de una cooperación 
dominada aun por criterios asistencialistas, así como la venta 
de franquicias académicas, la creación de universidades cor-
porativas auspiciadas por las grandes empresas transnaciona-
les, los programas multimedios y las universidades virtuales, 
controladas por universidades y empresas de los países más 
desarrollados. Este nuevo panorama que comienza a configu-
rarse en nuestros países, ha hecho surgir voces de alerta por 
el peligro que representan para nuestra soberanía e identidad 
cultural 

En México, el Silvan Learnings Systems se volvió el socio 
mayoritario del Sistema de Sedes de la Universidad del Valle 
de México (la segunda privada más grande). El consorcio, Sil
van está creando una red internacional de universidades bajo 
el nombre "Laureate Education Inc " y cuenta con institucio-
nes de educación superior en Estados Unidos, Europa, Asia y 
América Latina Como toda corporación, su objetivo principal 
es obtener ganancias Actualmente es el consorcio más gran-
de del mundo que ofrece educación superior transnacional Ya 
existen en el mundo 38 compañías que venden servicios educa-
tivos y "cotizan en las bolsas de valores" (13 de Asia, 2 de Su-
dáfrica, 2 de Canadá, 2 de Europa y 19 de Estados Unidos) 

"Se ha producido, nos dice Francisco López Segrera la for-
mación de un mercado de servicios a nivel nacional y trans-
nacional, con "nuevos proveedores" que compiten por la de-
manda de ES Mientras el modelo privado tradicional se ca- 
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racterizaba por la exención de impuestos, cierta promoción de 
subsidio público, donantes, fondos patrimoniales, y velaba por 
la calidad de los resultados, el modelo ernpresarial con ánimo 
de lucro de los "nuevos proveedores" es una inversión priva
da de capital con accionistas corno en las empresas, orienta-
do a un mercado y en busca de consumidores de un producto 
que no siempre tiene la calidad requerida y que no se plantea 
ninguna responsabilidad social En EE UU. en 1998 el núme-
ro de este tipo de universidad (1600) superaba ya al de las pú-
blicas y privadas t'adicionales Entre estas universidades cor-
porativas están, por ejemplo, la Disney Univmsity, Motorola 
y General Electric 

"Han proliterado los consorcios de universidades conven-
cionales y virtuales con servicios de educación superior a dis-
tancia Canadian Virtual University, Finnish Virtual University, 
African Virtual University En Asia, la Indira Gandhi National 
Open University (IGNOU) ofrece programas en los Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Oman, Mauricio, Seychelles, Etiopía, 
Singapm, Vietnam y Myamar En China hay unos 700 progra-
mas de Educación Superior para el extranjero en asociación 
con instituciones extranjeras internacionales El comercio en 
servicios educativos en la Educación Superim se estima en US$ 
30 mil millones en los paises de la OCDE En el año 2000, 1 8 
millones de estudiantes seguían estudios en el extranjero Se 
estima que la cifra llegará a 7 2 millones en el año 2005 En 
Estados Unidos, el 25,7% de los candidatos al doctorado son 
extranjeros 

En conclusión, las "TIC han abierto enormes posibilidades 
a la cooperación interuniversitaria, que ha adquirido nuevas 
formas y dimensiones, pero ellas han sido utilizadas última
mente, en primer lugar, para proveer educación superior trans
nacional sobre bases comerciales" 

El concepto clave para resguardar, en un mundo globalizado 
y de mercados abiertos y competitivos, la autonomía, la libertad 
de cátedras y los principios esenciales que caracterizan el que
hacer universitario, tal como hasta ahora lo hemos conocido, es 
el criterio proclamado por la aludida Declaración Mundial sobre 

9 López Segt ele, Francisco: Notas pata un estudio computado de la educa-
ción supe, lo: a nivel mundial (fotocopiado) 
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la Educación Superior, que nítidamente define la educación su-
perior como un bien público y el conocimiento generado en ella 
como un bien social al servicio de la humanidad 

En recientes reuniones de académicos latinoamericanos, se 
ha advertido el peligro que representa la pretensión de aplicar 
a la educación superior las normas del mercado que, al asu-
mirla como un simple bien transable, la seducen al nivel de 
mes cancía. 

El riesgo mayor proviene, en estos momentos, de la reso-
lución adoptada en el año 2002 por la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), de incluir la educación superior como un 
servicio comercial regulado en el marco del Acuerdo General 
de Comercio de Servicios (GATS, por su sigla en inglés), deci-
sión que han impugnado, entre otros organismos, la Asociación 
Internacional de Universidades (AIU), la Unión de Universi-
dades de América Latina (UDUAL), la Asociación de Univer-
sidades y Colegios de Canadá, la Asociación de Universidades 
Europeas, el American Council on Education, la Asociación de 
Universidades del Grupo de Montevideo, el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) y las Cumbres Ibero-
americanas de Rectores de Universidades Públicas 

Esta última organización, en su reunión celebrada en San 
Salvador, del 10 al 12 de diciembre de 2003, aprobó la "Decla-
ración de San Salvador", en uno de cuyos párrafos se dice lo 
siguiente: "En la actualidad, la misión de la Universidad pú-
blica y el ejercicio de su responsabilidad social se encuentran 
doblemente amenazados de una parte, por la tendencia sos-
tenida de los gobiernos a reducir el financiamiento destinado 
a la educación superior pública; de olla parte, por la agresiva 
desregulación y liberalización de los mercados, situación que 
aprovechan empresas llamadas educativas cuyo fin último es el 
lucio. La realidad muestra que, amparándose en disposiciones 
liberalizadoras del comercio de servicios, corporaciones trans-
nacionales, comercios de medios de comunicación y comple-
jos editoriales, entre otras organizaciones, invaden sin regula-
ción ni control alguno, e incluso con beneplácito del Estado, 
los espacios académicos de los países iberoamericanos" 

Tampoco es aceptable la pretensión de declarar a la educación 
superior como "un bien público global", pues el calificativo de 
global se presta a que no esté sujeta, en cada Estado, a las nominas 
y regulaciones que soberanamente establezca cada país, y es una 
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manera sutil de empujar a la educación superior a la órbita de la 
OMC y del GATS, sacándola de la juisdicción de los estados na-
cionales y, por lo mismo, renunciando éstos a toda regulación o 
normativa que impida su libre circulación y comercio 

En un mundo globalizado, la educación superior se ha vuel
to un valioso producto de exportación para algunos países desa-
nollados, en particular para los Estados Unidos, al Reino Unido, 
Australia y Nueva Zelandia La empresa transnacional Merril Lyn-
ch calculó en el año 2000 el mercado mundial de conocimientos 
a través de Internet en 9 4 billones de dólares, monto que en el 
año 2003 podría llega, a 53 billones de dólares ° 

Hay, como puede verse, enormes intereses económicos de-
trás de la pretensión de la OMC de desregular la educación su-
perior como un sector más de servicios comerciales en el mar-
co de sus competencias Frente a esta pretensión ha surgido un 
movimiento a nivel mundial, de parte de los sectores acadé-
micos y científicos para presionar a los gobiernos para que no 
adopten ningún compromiso en cuanto a la educación superior 
y la OMC Los países no pueden renunciar a su derecho sobe-
a node legislar sobre los servicios fundamentales, entre ellos 
el educativo, que se brinda en sus territorios y regulados Hay 
mucha presión internacional pata desregular los servicios edu-
cativos o reducir al mínino las regulaciones .nacionales. 

La OMC argumenta que al existir un sector privado de edu-
cación superior, tiene entonces que someterse a las reglas in-
ternacionales de la regulación de los servicios educativos Si 
la OMC logra convencer a nuestros gobiernos de que la edu-
cación superior es un servicio comercial y estos firman el res-
pectivo convenio, toda la educación superior, pública y priva-
da, caería en su área de competencia y se debería eliminar, a 
nivel nacional, cualquier restricción que impida el estableci-
miento de Universidades extranjeras o filiales de las mismas, 
con recursos y facilidades que les permitirían eliminar, poco 
a poco, nuestras instituciones de nivel superior. Nuestros jó-
venes pasarían a formarse en esas instituciones, que termina
rían por desnacionalizarlos y de formarlos valores que no se 

10 Marco Antonio Rodríguez Dias: Lo 0111G y lu Educución Superior paro 
el Marcado, en el libro colectivo: La Educación Superior frente a Duvos, 
UFRGS Editora, Universidad Federal do Rio Grande Sul, Porto Alegre, 
Brasil, 2003, p 45 y sigts 
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corresponden con nuestra propia identidad nacional. Además, 
no existiría garantía alguna de que se estimularía en ellos el 
pensamiento crítico  y la lealtad a su país. Hasta ahora, solo 30 
países de los 144 signatarios del GATS han expresado su dis-
posición de incorporal algunos servicios educativos al GATS 
Brasil aprobó una ley prohibiendo la incorporación de los ser-
vicios educativos al sector 12 del GATS 

1 3 impacto de la globalización y el conocimiento 
en la educación superior 

¿Cómo impacta la globalización en la educación superior? "En 
primer lugar, nos dice la Dra Carmen García Guadilla, de la 
Universidad Genital de Venezuela, los cambios que tienen que 
ver con la naturaleza del conocimiento. 
a En cuanto a su organización tendencia a conocimientos 

más integrados, lo que lleva a formas más inter y transdis-
ciplinarias de concebir las disciplinas. 

b. En lo epistemológico y valorativo desintegración de la cien-
cia unificada, pérdida de consenso en la naturaleza de la 
racionalidad científica, cuestionamiento de nociones cla-
ve como "objetividad, certeza, predicción, cuantificación", 
debilitamiento del conocimiento abstracto y fortalecimien-
to del conocimiento contextualizado 
En segundo lugar, en cuanto a las nuevas demandas, cam-

bios en las profesiones 
a Suigimiento de nuevas profesiones y subprofesiones cada 

vez más especializadas. 
b Cambios en los espacios del ejercicio de las profesiones 
c Nuevos perfiles profesionales, nuevas competencias, 1 e-

lacionadas con las nuevas tecnologías y nuevas formas de 
organización institucional" 
"En resumen, nos dice Francisco López Segrega, la globali-

zación está teniendo un gran impacto en la educación en cin-
co grandes áreas 
1 En la organización del trabajo y en los tipos de trabajo que 

la gente desarrolla, que exigen un nivel más alto de educa-
ción en la fuerza de trabajo y la recalificación permanente 
en cursos ad hoc 
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2) Los gobiernos de los países en desarrollo están bajo la pre-
sión creciente de invertir más en todos los niveles educati-
vos para tener una fuerza de trabajo más preparada capaz de 
producir con técnicas sofisticadas, única forma de competir 
en un mercado mundial cada vez más globalizado 

3) La calidad y el nivel de los sistemas educativos está aumen-
tando a nivel internacional El currículum se torna crecien-
temente complejo y la educación, en especial la superior, 
debe entrenar a los estudiantes en el manejo de las nuevas 
tecnologías y de varios idiomas. Por otra parte, se tiende a 
exigir cada vez más la rendición de cuentas acerca del ma-
nejo de los recursos y de los resultados alcanzados con re-
lación a objetivos predefinidos 

4) La virtualización de la educación tiende a desarrollarse ver-
tiginosamente, aunque no siempre con el objetivo de ex-
pandir la educación a un menor costo, vía la educación a 
distancia La educación por Internet tenderá a convertirse 
en la forma predominante de educación y en especial de 
educación superior 

5) Las redes de información globalizadas implican la transfor-
mación de la cultura mundial, pero los excluidos de este 
"orden mundial" luchan contra los valores de esta cultura 
mundial de la apoteosis del mercado, como se ha observa-
do en las protestas de Davos, Seattle, Praga o Porto Alegre 
y en todos aquellos lugares donde se reúnen los "mitres 
du monde", los líderes y responsables de las políticas neo
liberales y de sus consecuencias Ellos mismos reconocen 
que es necesario atenuar estas políticas pot sus consecuen-
cias desastrosas"." 
A su vez el Profesor Jean Paul Gravel se pegunta. "¿Qué 

debe hacer una Universidad pata evitar ser marginada poi el 
proceso de globalización? ¿Qué modificaciones debe realizar 
para jugar un papel dinámico en el nuevo orden mundial? Gra-
vel suministra cinco pistas de acción 
1) "Desarrollar sectores específicos de excelencia en el cam-

po de la enseñanza y de la investigación, favoreciendo pro- 

11 López Segrera, Francisco: Notas paro un estudio comparado de la educa-
ción superior o nivel mundial (fotocopiado), p 19. 
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gramas y equipos de trabajo que puedan liderizar ciertas 
especialidades 

2) Desarrollar iniciativas de carácter  multidisciplinario, tanto en 
la enseñanza como en la investigación y en la extensión. 

3) Establecer y promover enlaces con el sector productivo, 
público, privado o de carácter social, como medio de fa-
cilitación de las actividades de investigación y desarrollo, 
y de la creación de redes con configuración internacional 
progresiva 

4) Estimular la formación a distancia, una manera flexible de 
enfrentar los rápidos cambios en la oferta y la demanda del 
subsistema 

5) Desarrollar la incorporación de las unidades de enseñan-
za, investigación y extensión en las redes nacionales e in
ternacionales" .12 

Si quisiéramos resumir en una frase el gran reto que impo-
nen la globalización y la sociedad del conocimiento a la educa-
ción superior, podríamos decir que es el desafío de forjar una 
educación superior capaz de innovar, de transformarse, de pa
rticipar creativamente y competir en el conocimiento internacio
nal Para ello, es preciso que comencemos por priorizar nues
tras inversiones en educación y reconocer el papel estratégico 
que tiene la educación superior en la formación del personal 
de alto nivel, de la inteligencia científica de nuestros países 
y en la generación, ti ansmisión y difusión del conocimiento 
Los países llamados "tigres" del Sudeste de Asia, invierten el 
doble en cada uno de sus estudiantes que América Latina y el 
Caribe Mientras la escolaridad promedio en esos países es de 
9 arios, en América Latina es casi la mitad 5.4 años (ni siquie
ra la primaria completa) La experiencia histórica demuestra 
que en un nivel educativo promedio tan bajo, no es posible sa
lir del subdesarrollo. 

Si el siglo XXI es el siglo del conocimiento, del saber, de la 
educación y el aprendizaje permanentes, no estamos ingresan-
do en él con el equipamiento intelectual mínimo. Según José 

12 Jean Paul Gravel: La mundialización de los mercados y la cooperación 
universitaria interamericana, en IGLU, Québec, aganización Universi-
taria Interamericana. 1994, pp 116-119 
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Joaquín Brünner, a principios de esta década nuestra región 
representaba alrededor de un 3% del número de científicos e 
ingenieros dedicados en el mundo a labores de Investigación y 
Desarrollo, y nuestros autores científicos contribuían a las pu-
blicaciones internacionales con solo un escuálido 1 3% Amé-
rica Latina contribuye con apenas un magro 4% al total de pa-
tentes de invención que se otorgan en el mundo 

El caso de Finlandia es ejemplar en cuanto al desarrollo lo-
grado con la inversión en Ciencia y Tecnologías. En un ensayo 
de la Dra Evelyn Jacir de Lovo, se informa lo siguiente 
• "Hace quince años, la economía finlandesa se basaba en 

gran medida en los recursos naturales a causa del predo-
minio de la industria del papel y la celulosa, la producción 
de bienes con poco valor tecnológico y el hecho de que una 
parte significativa de la población tr abajaba en una agricul-
tura muy subsidiada 

• "En apenas diez años, Finlandia experimentó una notable 
metamorfosis y hoy es considerada prototipo de una socie-
dad europea del conocimiento 

• "Invertía ya en el 2003, en I+D el 2,3% del PIB, un total 
de 14 300 millones de euros, de los cuales el 70% provie-
ne del sector privado En ese año fue reconocido interna-
cionalmente como el país más competitivo del mundo se-
gún las estadísticas de la OCDE Ya en el año 2002, había 
alcanzado un PIB per cápita más alto que Alemania y el 
Reino Unido." 
Hoy en día nadie discute el papel de la educación en ge-

neral como factor clave para el desarrollo Sin embargo, has-
ta hace poco, la posición oficial del Banco Mundial ponía en 
duda la efectividad de la inversión en la educación superior en 
los países en desarrollo, especialmente de la pública 

Después de la "Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior para el Siglo XXI", que tuvo lugar en París, en octu-
bre de 1998, varios organismos internacionales de financia-
miento han venido lentamente modificando su visión sobre 
el papel estratégico de la educación superior en los esfuerzos 
conducentes al desarrollo De ahí que sea interesante men-
cionar el Informe del Task Force, que ha sido publicado por el 
propio Banco Mundial. El documento se inicia con un epígra-
fe del Presidente de la Rice University, Malcolm Gillis "Hoy 
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día, más que nunca antes en la historia de la humanidad, la 
riqueza o pobreza de las naciones dependen de la calidad de 
su Educación Superior" 

Pero, para que la educación superior juegue ese rol estra-
tégico que hoy día se le reconoce, ella también necesita em-
prender, como lo advirtió la Declación Mundial de París, "la 
transformación más radical de su historia", a fin de que sea 
más pertinente a las necesidades reales del país y eleve su ca
lidad a niveles internacionales aceptables 

La transformación universitaria, vía innovaciones educa-
tivas, está así en el primer lugar de las prioridades de la edu-
cación superior Decía el Padre Xabier Gotostiaga, S J , ningu
na otra entidad mundial esta constituida como la universidad 
para enfrentar este reto civilizatorio Potencialidad al menos en 
principio ciertamente, pero también reto y responsabilidad de 
demostrar con hechos su relevancia paz a enfrentar esta misión 
estratégica de servir como conciencia crítico global y como una 
plataforma mundial de formación de una nueva generación 
para el desarrollo sostenible del nuevo milenio Los nuevos de-
safios de la globalización demandan, como nunca, la función 
critica y, a la vez, propositiva de la Universidad 

2. Innovaciones educativas necesarias 
para enfrentar los nuevos retos 

La celebración de la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior, que tuvo lugar en Paris en octubre de 1998, puso de 
manifiesto que en todas las regiones del mundo se vive un pro-
ceso de transformación universitaria También la Conferencia 
Mundial reveló que en la agenda del debate internacional so
bre dicho proceso hay una serie de puntos que ocupan un 

lugar relevante, siendo ellos la preocupación por la calidad, que 
ha llevado a organizar procesos de evaluación y acreditación; 
en casi todos los países, la preocupación por la pertinencia del 
quehacer de las instituciones de educación superior, la urgen
cia de mejorar substancialmente los procesos de gestión y ad
ministración, la necesidad de aprovechar las nuevas tecnolo
gías de la información y la comunicación; la conveniencia de 
revisar el concepto mismo de la cooperación internacional y 
fortalecer la dimensión internacional de enseñanza superior, 
el ejercicio de la autonomía universitaria con responsabilidad 
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social y la búsqueda de nuevas formas de vinculación con to-
dos los sectores sociales y estatales 

Se habla así del surgimiento de una "nueva cultura univer-
sitaria", de la cual forman parte las llamadas "cultura de cali-
dad y evaluación", "cultura de pertinencia", "cultura informá-
tica", "cultura de gestión estratégica eficaz", "cultura de aper-
tura internacional", "cultura de rendición social de cuentas" y 
"cultura de vinculación" El término cultura es usado aquí en 
el sentido de que la atención a estos aspectos se transforma en 
práctica cotidiana de las instituciones, con repercusiones  en su 
quehacer, y no en simple "costumbre" sin trascendencia 

Estas llamadas "nuevas culturas" responden a los principa-
les retos que enfrenta la educación superior contemporánea 

En primer término, el reto cuantitativo de atender una ma-
trícula en constante crecimiento, sin sacrificar la calidad inhe-
rente a una educación de tercer nivel Las exigencias de la cali-
dad no se contraponen, necesariamente, a la ampliación de las 
inscripciones, desde luego que la moderna tecnología, con las 
innovaciones educativas asociadas a ellas, permite resguardar 
la calidad y, a la vez, aceptar cantidades cada vez mayores de 
alumnos "Mas, nos dice Sir Eric Ashby, no significa necesa-
riamente peor, pero sí significa diferente" Se pueden atender 
más alumnos siempre y cuando no sea con los métodos tradi-
cionales. La educación superior a distancia y la virtual están 
llamadas a jugar un papel cada vez más importante en la tal ea 
de enfrentar el reto cuantitativo 

Para valorar esa importancia, José Joaquín Brünnen, en su 
reciente obra, Educación e Interne! ¿La próxima revolución? 
(Fondo de Cultura Económica, 2003) señala que los procesos 
educativos han experimentado cuatro grandes revoluciones, 
según las bases tecnológicas aplicadas a ellos la primera, fue 
provocada por la aparición de las escuelas parroquiales, en la 
temprana Edad Media, como ámbito de los procesos educati-
vos, superándose el sistema de enseña tutorial heredado de los 
griegos, la segunda fue la transformación de esas escuelas pa-
rroquiales en escuelas públicas costeadas por el estado-nación, 
recién constituido, fenómeno que, acompañado de la aparición 
de los libros impresos, permitió la ampliación de las posibili-
dades educativas de la población y la formación de los siste-
mas escolares públicos La tercera estuvo asociada a la Revo-
lución industrial y condujo a la producción masiva de proce- 
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sos de enseñanza para responder a las necesidades formativas 
de la sociedad industrial, que exige saber leer y escribir para 
ingresar a la Galaxia Gutenberg, la cuarta 'evolución educati
va está asociada a la "revolución digital" y al fenómeno de la 
globalización "La emergencia de la sociedad de la información 
proporciona, según Brünner, el entorno más inmediato donde 
se desarrollarán los nuevos escenarios educacionales" 

El equilibrio entre las funciones básicas de docencia, in-
vestigación y servicio, es otro de los retos que debe enfrentar la 
educación superior, y que sólo se resuelve si todas las funciones 
contribuyen al logro de su misión educativa. formar. académi
cos profesionales y especialistas, dotados del saber, las compe
tencias y las destrezas adecuadas y, a la vez, contribuir al ade
lanto, ampliación y difusión del conocimiento Si bien no exis
te un modelo estructural académico perfecto en sí mismo, ca
paz de servir de soporte ideal a todas las complejas funciones 
que corresponden a la universidad de nuestros días, es evidente 
que los esquemas académicos tradicionales, basados en los ele
mentos estructurales de las cátedras, las facultades, las escue
las, los departamentos y los institutos, están cediendo el paso a 
nuevos esquemas, más flexibles y más susceptibles de lograr la 
reintegración del conocimiento, el arraigo de la interdisciplina-
riedad y la recuperación de la concepción integral de la univer
sidad, frecuentemente fraccionada o atomizada, en un sinnúme
ro de compartimientos estonces, sin nexos entre sí o sin núcleo 
aglutinador Surgen así los Centros Interdisciplinarios, las uni-
versidades organizadas sobre la base de prograrnas o proyectos, 
los diseños curriculares dotados de una gran flexibilidad, etc 

Otro reto es el de la calidad Calidad y Pertinencia son 
como las dos caras de una moneda Como se sabe, la preocu-
pación por la evaluación de la calidad de la educación supe
rior surgió en América Latina y el Caribe en el contexto de la 
crisis económica que caracterizó a la década de los ochenta y 
a la sustitución del concepto de "Estado benefactor" por el de 
"Estado evaluador". No obstante que la preocupación por la 
calidad ha estado presente desde los orígenes de las universi
dades, los conceptos de calidad, autoevaluación institucional 
y acreditación son recientes en la praxis de la educación su
perior latinoamericana 

El reto de perfeccional la administración de la educación 
superior al servicio de un mejor desempeño de sus funciones 
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básicas de docencia, investigación y extensión, ha llevado a la 
introducción del planeamiento estratégico como tarea normal 
de la administración universitaria Y es que las universidades, 
y demás instituciones de educación superior, son en verdad or-
ganizaciones De ahí que se esté transfiriendo a su administra-
ción una serie de conceptos e instrumentos que provienen de 
las teorías más modernas sobre la administración de las organi-
zaciones, entre ellos los conceptos de estrategia, planificación 
y administración estratégicas Aunque esta conceptualización, 
nos advierten los especialistas, se aplica principalmente a las 
empresas productivas y de servicios, es igualmente utilizable 
en instituciones educativas en general y a las universidades en 
particular, con las adaptaciones del caso, desde su naturaleza 
académica, y sin perder de vista su carácter de bien social J J 
Brünner nos recuerda que Burton Clark señaló, durante la Con-
ferencia Mundial sobre la Educación Superior, (1998) que ha 
llegado el momento para una más pronunciada "empresariali-
zación" de la universidad, entendiendo por tal no su transfor-
mación en una unidad comercial o de mercado, corno suelen 
señalar los detractores de esta idea, sino su conversión en una 
instancia capaz de responder con iniciativa propia a las múl-
tiples demandas que hoy tienen las sociedades que buscan el 
crecimiento, la cohesión social y la incorporación a la socie-
dad global de la información" 

Precisamente la llamada "cultura informática" representa 
otro de los retos que debe enfrentar la educación superior En 
un trabajo reciente del autor antes citado, nos informa que en 
los Estados Unidos más de 3 mil instituciones ofrecen cursos 
en línea ("on line"). 33 de los estados federales poseen, al me-
nos, una universidad virtual Más de un 50% de los cursos em-
plea el correo electrónico como medio de comunicación y al 
menos un tercio usa la red para distribuir materiales y recursos 
de apoyo Algunos países en desarrollo caminan en la misma 
dirección De hecho, las 6 mayores universidades a distancia 
del mundo se encuentran localizadas en países en desarrollo 
Turquía, China, Indonesia, India, Tailandia, África del Sur e 
Irán Dos reflexiones merece este importante tema En primer 
lugar, es preciso evitar que una sobreestimación de las poten-
cialidades que ofrecen dichas tecnologías produzca un detri-
mento en la apreciación del papel del docente Estas tecnolo-
gías deben siempre ser vistas corno instrumentos, como me- 
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dios de apoyo al profesor y nunca como sustitutos del mismo 
La relación personal y real docente-discípulo es fundamental 
y no puede jamás ser reemplazada por la relación virtual má
quina-usuario Educación a distancia no significa educación 
distanciada 

"Entre las nuevas tecnologías disponibles, nos dice Ricardo 
Díez Hochleitner, ex Presidente del Club de Roma, las de mayor 
relevancia e impacto a relativamente corto plazo son los mul-
timedia, es decir, una combinación esencialmente compuesta 
del ordenador personal, la pantalla de televisión, el teléfono, 
el video, el facsímil, y los CD -ROM. Este conjunto constituye 
en sí mismo el más completo y novedoso despacho o aula de 
estudio y de trabajo Dichos medios introducen en los sistemas 
educativos y en la enseñanza a distancia —en los hogares, las 
empresas o en centros de formación de adultos— una extraor
dinaria flexibilidad en materia de espacio y tiempo frente al 
aula tradicional, así como para ciertas prácticas de laborato
rio y taller que puedan set simuladas electrónicamente Una 
vieja estimación sobre el aprendizaje establece que lo que se 
ve aporta aproximadamente un. 25% de conocimientos, alre
dedor de un 50% cuando se ve y escucha, y hasta un 75% si 
se ve, escucha y hace" " 

El reto de la generación del conocimiento involucra a las 
universidades, desde luego que en nuestro continente las uni-
versidades son las instituciones que concentran la mayor par-
te de la actividad científica y de los investigadores del país Lo 
anterior pone de manifiesto el papel clave que en estos países 
tienen las universidades en cuanto a las tareas de investiga
ción y la promoción del conocimiento científico y tecnológi-
co Para el caso de América Latina se estima que más del 80% 
de las actividades de 18rD se lleva a cabo en las universidades, 
principalmente las públicas De ahí que el análisis de las es
tructuras de los sistemas de educación superior y de las con
diciones que a su Interior estimulan o desestimulan las activi
dades conducentes a promover la investigación científica y la 
apropiación del conocimiento tiene una relación directa con 
las posibilidades de cada país de crear un verdadero Sistema 

13 Díez Hochleitnel, Iticaido: Universidad y Sociedad, Fundación Santilla-
na, Madi id, 2001, p 52 y sigts 
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Nacional de Innovación, que le permita elevat sus niveles cien
tífico-tecnológicos y mejorar. su posición relativa en los merca
dos abiertos y competitivos que promueven los tratados de li
bre comercio y el fenómeno de la globalización. Son las insti
tuciones de Educación Superior las que tienen a su cargo, en
tre otros, el cometido de formar esa "alta inteligencia" para la 
ciencia y la tecnología Algunas dificultades surgen de las es
tructuras académicas profesionalizantes, que priorizan la do
cencia de las profesiones, en detrimento de la investigación 
Desde que don Andrés Bello diseñó la estructura de la Univer
sidad de Chile, siguiendo el modelo napoleónico, las prime
ras críticas se hicieron sentir, como que la de Valentín Letelier, 
quien señaló que la nueva Universidad estaba "perfectamente 
diseñada para formar hombres de profesión e impedir que se 
formen hombres de ciencia" 

Es importante promover una relación más estrecha y de mu
tuo beneficio entre los sectores universitarios y los sectores pro
ductivos Existe en la actualidad, en valles países latinoame
ricanos, un total divorcio entre ambos sectores y un recíproco 
desconocimiento Generalmente el sector productivo e indus
trial ignora el trabajo que en el campo de la investigación y de 
sus posibles aplicaciones tecnológicas llevan a cabo las univer
sidades Este sector vive a expensas de tecnologías importadas, 
en las cuales deposita toda su confianza Además, el aparato 
productivo, que genera y exporta fundamentalmente materias 
primas no elaboradas, no demanda tecnologías avanzadas o so
fisticadas. Suelen predominar, entre los representantes del sec
tor empresarial, apreciaciones negativas en relación a la calidad 
de la enseñanza y la investigación universitarias, a las que atri-
buyen una excesiva politización Por otra parte, perciben que 
la poca investigación que realizan no tiene mucho que ver con 
el incremento de la productividad de sus empresas 

El tema de las relaciones Universidad Sector producti
vo está estrechamente relacionado con el de la pertinencia de 
la educación superior, es decir, de su capacidad de respuesta 
a las necesidades de todos los sectores de la sociedad, entre 
ellos el mundo laboral o del empleo Sin duda, las institucio
nes de educación superior tienen que tener muy en cuenta la 
naturaleza cambiante del mundo del trabajo, pero en vez de 
preparar para determinados empleos, deben preparar para la 
"empleabilidad" y analizar las grandes direcciones del mundo 
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del trabajo La "empleabilidad" demanda, como lo dice el do-
cumento preparado para la Mesa Redonda que tuvo lugar en 
la Conferencia Mundial sobre "Las exigencias del Mundo del 
Trabajo", hacer hincapié en las capacidades y la flexibilidad en 
la formación Esto, en última instancia, se refleja en el diseño 
curricular "Evidentemente, dice el documento, las voces más 
francas afirman que los graduados deberían adquirir compe-
tencias generales, deberían cultivar las capacidades sociales y 
de comunicación, deberían estar preparados para el empresa-
riado y, por último, deberían ser flexibles Si examinamos en 
detalle la profusión de las propuestas formuladas en diversos 
países por los empleadores, los comités que estudian el futu-
ro de la educación superior y la mayoria de los investigadores 
que analizan las conexiones entre la educación superior y el 
trabajo, se espera de los graduados que 

"sean flexibles, 
• sean capaces de contribuir a la innovación y a ser creati-

vos, y estén dispuestos a ello, 
• sean capaces de hacer frente a las incertidumbres, 
• estén interesados en el aprendizaje durante toda la vida y 

preparados para ello, 
hayan adquirido sensibilidad social y capacidades de co-
municación, 

• sean capaces de trabajar en equipos, 
• estén dispuestos a asumir responsabilidades, 
• estén animados de un espíritu de empresa, 
• se preparen para la internacionalización del mercado labo-

ral mediante una comprensión de diversas culturas, 
sean polifacéticos en capacidades genéricas que atraviesen 
diferentes disciplinas, y tengan nociones en campos de co- 
nocimiento que constituyen la base de diversas capacida- 
des profesionales, por ejemplo las nuevas tecnologías". 
El mercado de trabajo, si bien está exigiendo habilidades 

cognitivas básicas, también está dando gran relevancia a las ha-
bilidades afectivas y actitudicionales El perfil del profesional 
universitario que se desprende de los estudios de la Organiza-
ción Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), es 
el de un profesional formado dentro de un currículo flexible, 
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con la habilidad cognitiva de resolución de problemas, capa-
cidad para adaptarse al cambio y a nuevos procesos tecnológi-
cos, gran dosis de creatividad y actitud hacia la educación per-
manente "En definitiva, nos dice Miguel Angel Escotet, la gran 
transformación profesional que nos viene exigirá un mayor ni-
vel interdisciplinario, una revitalización del grupo de discipli-
nas relacionadas con las esferas éticas, estéticas y de comuni-
cación, y un cambio total de actividad en profesores y estudian-
tes, al tener que pasar de la idea de una educación terminal a 
una educación permanente es decir, el profesional del futuro, 
estará atrapado de poi vida en la educación, y educación y tra-
bajorián de la mano y no la una a expensas del otro" 

Jacques Hallak llama la atención de que, en efecto, para es-
ponder a los desafíos de la globalización parece necesario pre-
parar a las personas para un mundo del trabajo donde las tareas 
que hay que efectuar estarán en constante evolución, la jerar-
quia cederá su lugar a una organización en redes, la información 
transitará a través de canales múltiples e informales, la toma de 
iniciativa predominará sobre la obediencia y donde las "lógicas" 
en juego serán particularmente complejas debido a la amplia
ción de los mercados más allá de las fronteras de los Estados Por 
tanto, la educación debe ayudar a las personas a realizar tareas 
para las cuales no fueron formadas, a prepararse para una vida 
profesional que no tendrá un carácter lineal, a mejorar su apti
tud para trabajar en equipo, a utilizar la información de mane
ra autónoma, a desarrollar su capacidad de improvisación, así 
como de creatividad, y, en fin, a forjar un pensamiento comple
jo en relación con el funcionamiento del mundo real" 

Cabe también aludir al reto de la internacionalización de la 
educación superior, que es un reflejo del carácter mundial del 
conocimiento, la investigación y el aprendizaje Como afirma 
Jocelyn Gacel-Ávila "la internacionalización de la educación 
superior es la respuesta construida por los universitarios fren-
te a los efectos homogeneizadores y desnacionalizadores de la 
globalización" Pero también es "un recurso educativo para for-
mar ciudadanos críticos y preparados para un buen desempe-
ño en un contexto globalizado" 

14 Gacel -Avita, Jocelyn: La internacionalizaciónde la educación superior. pa-
radigma para la ciudadanía global, Editorial de la Universidad de Gua- 
dalajara, Guadalajara, 2003, p t9 y sigts 
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Frente a los desafíos provenientes de la naturaleza del cono-
cimiento contemporáneo y las características de la sociedad ac-
tual, es urgente estructurar las respuestas de las universidades, 
mediante una serie de tareas, que en apretada síntesis condu-
cirían a fortalecer sus capacidades de docencia, investigación 
y extensión interdisciplinarias, flexibiliza' sus estructuras aca-
démicas e introducir en su quehacer el paradigma del apren-
dizaje permanente, auspicia' sólidos y amplios programas de 
actualización y superación académica de su personal docente, 
acompañados de los estímulos laborales apropiados 

Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educa-
ción permanente aparece como la respuesta pedagógica estra-
tégica que hace de la educación asunto de toda la vida y dota 
a los educandos de las herramientas intelectuales que les per-
mitirán adaptarse a las incesantes transformaciones, a los cam-
biantes requerimientos del mundo laboral y a la expansión y 
obsolescencia del conocimiento En Europa han llegado a la 
conclusión de que hoy día las personas tienen que estar pre-
paradas para cambiar de empleo o carrera cinco o seis veces a 
lo largo de su vida laboral Datos recopilados por el educador 
peruano León Trahtemberg señalan que en los Estados Unidos 
se estima que para el siglo XXI todo empleado profesional re-
querirá aproximadamente treinta créditos de estudios superio-
res adicionales, cada siete años, si quiere mantenerse vigente 
en el mercado laboral 

No debe, entonces, extrañarnos que la revalorización del 
concepto de educación permanente sea quizás el suceso más 
importante ocurrido en la historia de la educación de la segun-
da mitad del siglo XX A la idea de la educación como prepara-
ción para la vida sucede, la idea de la educación durante toda 
la vida A la idea de la educación como fenómeno escolar su-
cede la idea de la educación que impregna todas las activida-
des humanas. La educación permanente es una respuesta a la 
crisis de la sociedad contemporánea, donde el aprendizaje de-
liberado y consciente no puede circunscribirse a los años es-
colares y hay que lograr la reintegración del aprendizaje y la 
vida "Aprender a aprender", permitirá llevar a la realidad la 
educación permanente 

La vocación de cambio que imponen la naturaleza de la so-
ciedad contemporánea y la globalización, implica una Univer-
sidad al servicio de la imaginación y la creatividad, y no úni- 
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camente al servicio de una estrecha profesionalización, como 
desafortunadamente ha sido hasta altota entre nosotros La 
educación superior, de cara al siglo XXI, debe asumir el cam-
bio y el futuro como consubstanciales de su ser y quehacer, si 
realmente pretende ser contemporánea El cambio exige de las 
instituciones de educación superior una predisposición a la re-
forma de sus estructuras y métodos de trabajo, lo que conlle-
va asumir la flexibilidad como norma de trabajo en lugar de la 
rigidez y el apego a tradiciones inmutables A su vez, la insta-
lación en el futuro y la incorporación de la visión prospectiva 
en su labor, harán que las universidades contribuyan a la ela-
boración de los proyectos futuros de sociedad, inspirados en 
la solidaridad, en la equidad y en el respeto al ambiente 

A este respecto, es preciso tener presente que la llamada 
"revolución copernicana" en la pedagogía, consiste en des-
plazar el acento de los procesos de enseñanza a los procesos 
de aprendizaje De esa manera se genera un renovado interés 
por las teorías o paradigmas del aprendizaje Hablamos de un 
"desplazamiento del acento", para indicar que al central aho-
ra los procesos de transmisión del conocimiento en los apren-
dizajes, es decir, en el sujeto educando, en el aprendiz, en el 
alumno, esto no significa desconoce' o suprimir la importan-
cia de los procesos de enseñanza y, mucho menos, el rol del 
profesor Lo que pasa es que el profesor deja de ser el centro 
principal del proceso, no que pasa a ser el alumno, pero no 
desaparece de él, sino que se transforma en un guía, en un tu-
tor, en un suscitador de aprendizajes, capaz de generar en su 
aula un ambiente de aprendizaje En último extremo, podría-
mos decir que se transforma en un co aprendiz con su alum-
no, pero no se esfuma ni deja de ser importante en la relación 
profesor-alumno, que está en el fondo de todo proceso de en-
señanza-aprendizaje 

Estos desafíos del aprendizaje conducen a las respuestas 
pedagógicas que forman el núcleo de los procesos actuales de 
transformación universitaria, y que deben inspirar los mode-
los educativos y académicos Esas respuestas, que implican 
profundas innovaciones educativas, son. 
— La adopción de los paradigmas del "aprender a aprender" 

y "aprender a desaprender" 
— El compromiso con la educación permanente 
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El traslado del acento, en la relación enseñanza-aprendi-
zaje, a los procesos de aprendizaje 

— El nuevo rol de los docentes, ante el protagonismo de los dis- 
centes en la construcción del conocimiento significativo 

— La flexibilidad curricular y toda la moderna teoría curri
cular que se está aplicando en el rediseño de los planes de 
estudio 

— La redefinición de las competencias genéticas y específi
cas para cada profesión o especialidad 

— La promoción de una mayor flexibilidad en las estructuras 
académicas, superando las organizaciones puramente faculta-
tivas, o por escuelas y departamentos, y pasando a estructurar 
más complejas áreas, divisiones, proyectos, problemas 

— Generalización del sistema de créditos, con una nueva 
concepción que otorgue créditos al trabajo individual y en 
equipo de los estudiantes y no únicamente a su presencia 
en el aula y el laboratorio. 

— La estrecha interrelación entr e las funciones básicas de la Uni- 
versidad (docencia, investigación, extensión y servicios) 

— La reingeniería institucional y la gestión estratégica como 
componente normal de la administración universitaria y 
como soporte eficaz del desempeño de las otras funciones 
básicas 

— La autonomía universitaria responsable, con rendición 
social de cuentas periódica 

— Los procesos de vinculación con la sociedad y sus diferentes 
sectores (productivo, laboral, empresarial, etc), en el contex-
to de una pertinencia social de calidad del conocimiento, 
transmitido y difundido por la educación superior 

— Fortalecimiento de la dimensión internacional del queha-
cer académico, mediante la incorporación de sus docentes 
e investigadores en las redes académicas mundiales 

Se dice que el aprendizaje o los aprendizajes representan 
la esencia de la universidad contemporánea Una universidad, 
en última instancia es su currículo y los aprendizajes que pro
mueve en los estudiantes La pregunta, entonces es, qué hacer 
en la-práctica docente para generar condiciones para un efec
tivo aprendizaje de los alumnos. Afirma Ausubel que "existe 
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una relación íntimamente entre saber cómo aprende un edu-
cando y saber qué hacer para ayudarlo a aprender mejor" En 
definitiva, el aprendizaje es un proceso activo y de construc-
ción de conocimientos que lleva a cabo en su interior (estruc-
tura cognitiva) el sujeto que aprende 

Lo anteriormente expresado permite señalar corno compe-
tencias básicas para el aprendizaje contemporáneo y estraté-
gico las siguientes. 
— Capacidad de resolución de problemas 
— Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
— Capacidad de seleccionar información relevante de los ám-

bitos del trabajo, la cultura y el ejercicio de la ciudadanía, 
que le per mita tomar decisiones fundamentadas 

— Capacidad de seguir aprendiendo en contextos de cambio 
tecnológico y sociocultural acelerado y expansión perma-
nente del conocimiento 

— Capacidad para buscar espacios intermedios de conexión 
entre los contenidos de las diversas disciplinas, de tal ma-
nera de emprender proyectos en cuyo desarrollo se apli-
quen conocimientos o procedimientos propios de diver-
sas materias. 

La educación debe promover la formación de individuos 
cuya interacción creativa con la información les lleve a cons-
truir conocimiento Enseñar es esencialmente proporcionar 
una ayuda ajustada a la actividad constructivista de los alum-
nos Se trata de promover un aprendizaje por comprensión En 
cada aula donde se desarrolla un proceso de enseñanza- apren-
dizaje se realiza una construcción conjunta entre enseñante y 
aprendices, única e irrepetible De esta suerte, la enseñanza es 
un proceso de creación y no de simple repetición 

Estos nuevos paradigmas educativos y pedagógicos, se fun-
damentan en los aportes de la psicología y de la ciencia cogni-
tiva sobre cómo aprende el ser humano, y nos conducen a reco-
nocer que el estudiante no sólo debe adquirir información sino 
también debe aprender estrategias cognitivas, es decir, proce-
dimientos para adquirir, recuperar y usar información 

Resumiendo, una universidad que se proponga realizar 
una profunda transformación se deben cumplir las etapas si-
guientes. 
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1 Definir su proyecto educativo (que suele estar implícito en 
sus objetivos institucionales, declarados en su acta consti-
tutiva y en sus estatutos) 

2 Definir su misión y su visión, luego de haber realizado el 
análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. 

3 Definir su modelo educativo, sobe la base de los más avanza-
dos aportes de la psicopedagog,ía y las ciencias cognitivas 

4 Definir su modelo académico 

5 Definir su estructura organizativa 

6 Definir su currículo, aplicando las técnicas contemporá-
neas de la teoría curricular 

Se pregunta, Jorge Broveto "¿Cómo responder a la crisis 
que origina la globalización? ¿Cómo enfrentar sus consecuen-
cias desde la visión de quienes consideran que no todo es mer-
cancía, que hay derechos sociales que están por fuera, por en-
cima de las leyes del mercado? "Sólo podián enfrentarse los 
desafíos de una globalización de orientación predominante-
mente mercantilista, renovando el proyecto político y social, 
renovando los postulados educacionales en el marco de nues-
tra propia identidad cultural, de nuestros propios valores y de 
la actual problemática social planetaria" Es justamente en esta 
tarea que la Universidad, principalmente la pública, puede y 
debe desempeñar un papel protagónico 

¿Cómo puede la Universidad contribuir a generar un mo-
delo alternativo de globalización? 

Partiendo de un amplio concepto de pertinencia social, la 
Universidad latinoamericana que se comprometa con un mo-
delo de globalización alternativa, es decir, solidaria y con ros-
tro humano, tiene que comenzar por redefinir su misión y vi-
sión, a fin de incorporar en ellas claramente este compromiso 
Esto necesariamente influirá en las políticas y estrategias que 
se incorporen en su plan estratégico de desarrollo, desde luego 
que los intereses de los sectores sociales más desfavorecidos, 
el cultivo de los valores culturales propios, el esfumo por al-
canzar los más altos niveles académicos y científico-tecnoló-
gicos deberán encontrar su traducción en todo el quehacer de 
la institución y en el desempeño de sus funciones claves de 
docencia, investigación y extensión, que dejarán de estar en- 
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marcadas en un sobreénfasis profesionalizante para asumir un 
perfil más humanista y de compromiso social El sobteénfasis 
profesionalizante ha convenido a las Universidades en el re-
fugio de las clases medias que, como se ha dicho "reciclan ca-
rreras coyunurales funcionales al modelo económico" 

Como puede verse el reto que deben enfrentar las univer-
sidades en el siglo XXI es amplio y complejo Tendrá que ser 
enfrentado, como recomendada Xabier Gorostiaga, de una for-
ma universitaria, es decir, como academia, como la universidad 
partícipe de que hablaba el Maestro José Medina Echavarria, 
en la década de los setenta. Ni Universidad torre de marfil, de 
espaldas a la sociedad, ni Universidad militante, invadida por 
los ruidos y consignas de la calle, sino Universidad partícipe, 
que participa plenamente en la vida de la sociedad, pero solo 
afirma aquello que como academia le corresponde afirmar 
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Capítulo 11 

La universidad latinoamericana 
y la globalización alternativa 

Introducción 
Las consecuencias negativas que hasta el momento ha gene-
rado el modelo neoliberal de globalización, han dado lugar no 
sólo a las demostraciones que presenciamos por la televisión 
cada vez que se reúne el grupo de DAVOS, el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional, o la Organización Mundial 
de Comercio, sino también reflexiones de pensadores y grupos 
de la sociedad civil, a nivel nacional e internacional, que no 
sólo cuestionan el modelo imperante sino que formulan pro-
puestas para una globalización alternativa 

El "Foro Internacional sobre la Globalización" trabaja tam-
bién en la elaboración de alternativas a la globalización econó-
mica Piensan los integrantes de este Foro que, en última ins-
tancia, corresponde a todos los ciudadanos del mundo com-
prometerse con la búsqueda de esas alternativas frente a lo que 
llaman "la globalización corporativa" promovida por "gobiernos 
empresariales" "Lo que nos agrupa, afirman, es nuestra con-
vicción común de que los seres humanos poseen una capaci-
dad de cooperación, de compasión, de creatividad y de elección 
responsable que hara posible un mundo mejor, aunque dema-
siado a menudo es suprimida por la cultura y las instituciones 
de la globalización empresarial. Estamos aprendiendo juntos 
a medida que nos unimos en una causa común para convertir 
la posibilidad en realidad Posiblemente la más obvia y direc-
ta de las alternativas propuestas por la sociedad civil consiste 
simplemente en declarar una moratoria para la negociación de 
nuevos acuerdos comerciales Las propuestas más ambiciosas 
se centran en la reorientación de las prioridades globales, na-
cionales y locales hacia la tarea de crear sociedades humanas 
saludables y sustentables que funcionen para todos" 
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También se aboga por una "Globalización participativa", 
con gran participación de la sociedad civil organizada y con-
trapuesta al modelo neoliberal impulsado por las corporacio-
nes transnacionales y las elites políticas, "hay una necesidad 
urgente de equilibrar la estructura de poder global con una so-
ciedad civil más activa e internacional, con un enfoque centra-
do en la sostenibilidad, la justicia y la equidad", se dice 

Se manejan también conceptos de "globalización solida-
ria", "globalización de la sociedad o de los pueblos" y no de 
los mercados, etc. 

En todas estas propuestas, de lo que se trata es de pr oporciar 
una alternativa de globalización, más allá del neoliberalismo 
que contrarreste los efectos perversos de exclusión, acumula
ción de riqueza en sectores reducidos y ampliación de las po
blaciones empobrecidas, etc 
Precisamente, la reflexión sobre este tema crucial para la 
humanidad, fue el gran tema de un Encuentro Internacional 
auspiciado poi la Fundación Cultura de Paz, que preside el Pro-
fesor Federico Mayor, que tuvo lugar en Madrid, en diciembre 
del año 2000. En dicho Encuentro, con participación de cinco 
Premios Nobel de la Paz, y más de 300 intelectuales, científi
cos y politólogos, se debatió este asunto y se llegó, entre otras, 
a las conclusiones siguientes. 

Surge, entonces, la pregunta la mundialización va a cam-
biar el mundo? Todos sabemos que sí, porque somos testigos 
de esos cambios Por lo tanto, se trata de saber si esos cambios 
serán beneficiosos o no y para quién Es preciso tener la va
lentía de admitir que la globalización será lo que nosotros ha
gamos de ella No hay fatalidad en la materia 

Por lo tanto, nos corresponde a nosotros desde ahora saber 
si queremos un modelo que sería la mundialización sin el as
pecto soc;ial, la mundialización sin la diversidad, la mundiali
zación sin la democracia Somos nosotros los que tenemos que 
saber si queremos una mundialización que se base en la ley del 
más fuerte. Una mundialización de nivelación cultural Una  
mundialización totalitaria Tenemos el deber de inventar y de 
constuir un proyecto político para la sociedad global que se 
funde en el respeto a la persona humana y en los valores de la 
democracia, porque el fenómeno de la mundialización es no 
solamente portador de amenazas sino también generador de 
angustias, tanto en el plano nacional como internacional 
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La primera de estas amenazas es la de ver al Estado disol-
verse en el mercado, ya que es evidente que los regímenes de-
mocráticos se debilitan al igual que los regímenes autoritarios 
Ello conlleva una crisis de la representación política y un de-
bilitamiento de la conciencia de ciudadanía, bien porque los 
ciudadanos se sienten más consumidores que ciudadanos o, 
lo que es aún más grave, que ya no se sienten representados y 
por tanto se sienten excluidos, ya no se sienten actores y por 
lo tanto se sienten marginados 

La segunda amenaza -pero no la menor- es ver los tradicio-
nales lazos de solidaridad destruidos, ver individuos, países, 
regiones enteras del planeta hundirse cada vez más en la mi-
seda Ver profundizarse una brecha de un tipo distinto, entre 
los "inlorricos" y los "infopobres", entre quienes estarán co-
nectados a las nuevas tecnologías y quienes no, entre quienes 
dispondrán de información y quienes no 

Somos nosotros, y sólo nosotros, quienes podernos alejar es-
tas amenazas para extraer de la mundialización sólo lo mejor 

A los desafíos anteriores sería preciso agregar los que surgen 
de ciertos paradigmas que parecieran hoy en día dirigir los pro-
cesos de globalización el mercado como gran regidor y decisor 
de las relaciones sociales, el predominio de algunas regiones de 
democracias débiles, tuteladas y de legitimidad erosionada por 
la con upción y la impunidad; la aparición de nuevos conflictos 
étnicos y religiosos al interior de los Estados; el surgimiento de 
poder es fácticos que desafían el poder del Estado, como lo son 
las mafias dedicadas al narcotráfico, la violencia generalizada, 
y en el campo del desarrrollo científico-tecnológico, la posible 
manipulación genética y la instalación de la incertidumbre y 
de un sentimiento de "crisis civilizatoria" El miedo, la ansie-
dad y la incertidumbre moral son los ingredientes del estado 
de ánimo predominante. Y la incertidumbre moral, como se ha 
señalado, es la madre de todas las incertidumbres 

El Panel Global se pronunció 
• Frente a la globalización del individualismo y la indife-

rencia, por la globalización de la solidaridad 
• Frente a la globalización de la desigualdad, por la glo-

balización de la equidad y la dignidad humana. 
• Frente a la globalización economicista, por la globali-

zación humanista 
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• Frente a la globalización de la exclusión y la margina-
ción, por la globalización de la inclusión y la partici-
pación 

• Rente a la globalización pensada exclusivamente en 
términos de mercados, por la globalización de la so-
ciedad 

• Frente a la globalización de la desigualdad informáti
ca, por la globalización del acceso de todos a la infor-
mación y el conocimiento. 

• Frente a la globalización del con sumismo destructivo 
de los recursos del planeta, por la globalización de la 
reconciliación del hombre con la naturaleza 

• Frente a la globalización desprovista de valores, por la 
globalización guiada por principios éticos y morales 

• Frente a la globalización basada en el lucro, por la glo- 
balización en beneficio de todos los seres humanos 

• Y frente a la globalización gobernada por unos pocos, 
por la globalización gobernada por todos, porque a to-
dos nos concierne como ciudadanos del mundo 

Y en lo que respecta a la América Latina, la integración re-
gional como paso previo a la inserción en la globalización. De 
esta suerte, promoveríamos una "globalización regionalizada", 
o una "regionalización de la globalización", compatible con los 
procesos de integración de América Latina Antes que ingre
sar al ALCA, se requiere la integración regional y subregional 
de América Latina Y negociar a la vez con Estados Unidos, la 
Unión Europea y los países asiáticos 

1. La universidad en la construcción de una 
globalización alternativa desde América I.atina 

Si bien debemos asumir la globalización críticamente, es pre-
ciso reconocer que el proceso de globalización suele ofrecer un 
gran potencial de crecimiento económico y abrir nuevas opor
tunidades, reservadas para quienes tienen capacidad competi
tiva pues excluye, en forma creciente, a quienes no la tienen 

Los países o regiones que aspiren a competir en los nuevos 
espacios económicos tienen que dar atención preferente a la 
formación de sus recursos humanos del más alto nivel, al de- 
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sarrollo científico, al progreso técnico y a la acumulación de 
información, todo lo cual significa priorizar las inversiones en 
educación, ciencia, tecnología e investigación Los indicado-
es que sobre estas inversiones nos revelan los Informes Mun-

diales publicados por la UNESCO señalan que nuestra región 
se encuentra en gran desventaja ' 

El mejoramiento substancial de nuestra competitividad re-
quiere conocimiento, tecnología, manejo de información, des-
trezas, significa elevar la calidad de nuestros sistemas educa-
tivos y la preparación de nuestros recursos humanos al más 
alto nivel posible y formar la "inteligencia científica" de nues-
tros países La competitividad implica incorporar el progreso 
técnico a la actividad productiva Hoy en día no solo compi-
ten los aparatos económicos y las empresas, sino también las 
condiciones sociales, los sistemas educativos y las políticas de 
desarrollo científico y tecnológico En realidad, es la sociedad 
entera, el país mismo, quien compite y no sólo el sector em-
presarial "La carreta económica y geopolítica del siglo XXI, 

Limitándonos a la Ciencia, la Tecnología y la investigación universitaria, 
vale la pena recordar los datos siguientes: a) Según el informe Mundial de 
la Ciencia (UNESCO, 1996) el porcentaje promedio en I&D, para Améri-
ca Latina, estuvo en 1992 en el orden del 0,4% del P.I 13 , o sea uno de los 
más bajos a nivel internacional Ningún país de América Latina alcanza 
el 1% del PI B , recomendado por la UNESCO hace más de veinte años, 
siendo Brasil el que más se aproxima (0 88%) En Centroamérica, todos 
los países, salvo Costa Rica, invierten menos del 0 2% del P113 en I&D; b) 
El número de científicos e ingenieros que trabajan en labores de I&D en 
Amé' ica Latina es apenas de 20 por cada millón de habitantes, mientras 
que en los países asiáticos de reciente industialización alcanza a 1 300 y 
en la Unión Europea a 2 000 por cada millón Por lo tanto, no puede sor-
prender que la región contribuya solamente con un 1 3% de la produc-
ción científica mundial; c) En América Latina la inversión en Ciencia y 
Tecnología es financiada principalmente por el Estado y se mueve entre 
un 55% (Chile) hasta un 95% (Argentina); d) Las Universidades, funda-
mentalmente las públicas, representan la columna vertebral de la inves-
tigación científica de la región La comunidad científica regional es es-
timada en unas cien mil personas, de las cuales el 80% se encuentra en 
las Universidades, principalmente públicas Las Universidades auspician, 
como promedio regional, cerca del 70% de la investigación nacional, no 
obstante que el porcentaje que destinan a la investigación, de sus propios 
presupuestos, suele ser sumamente bajo (no llega al 10% corno promedio 
regional) Los proyectos de investigación se financian generalmente con 
recursos extrapresupuestarios 
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afirma Hernando Gómez Buendía, es una carrera entre los sis-
temas educativos ". 

En. la educación superior del siglo XXI debera darse una 
gran diversificación de ofertas de oportunidades educativas 
de tercer nivel Cada vez más triunfa el criterio de concebir la 
formación postsecundaria como un todo, sistemáticarnente or

ganizado, de suerte que se contemplen interrelaciones entre 
las distintas modalidades y vinculaciones muy claras con el 
mundo del trabajo, así como posibles salidas laterales, acredi
tadas con títulos o diplomas intermedios El criterio de diver
sidad deberá también aplicarse a la diversificación de las for
mas de financiación de la educación superior, procurando una 
creciente participación del sector privado en el financiamien
to global de la educación. superior, sea ésta pública o privada. 
Para ello se requiere una más estrecha y fructífera relación en
tre las univeisidades y los sector es productivos 

Según Martín Carnoy, los efectos de la globalización se ha-
cen sentir en los sistemas educativos en cinco áreas. 

En la organización del trabajo y en los tipos de trabajo que 
la gente desarrolla Esto exige un nivel más alto de educa
ción en la fuerza de trabajo y la recalificación permanente 
en cursos ad hoc 

2 Los gobiernos de los países en desarrollo están bajo la pre-
sión creciente de invertir más en todos los niveles educa-
tivos para tener una fuerza de trabajo más preparada capaz 
de producir técnicas sofisticadas, única forma de competir 
en un mercado mundial cada vez más globalizado. 

2 Gómez Buendía, Hemando PNUD: Educación La agenda del siglo XXI  Ha-
cia un desarrollo humano, TM Editores, Bogotá, 1998 "Algunas famosas 
experiencias de desarrollo regional exitoso, en países desarrollados, son 
ilustrativos de que la capacidad para conformar estructuras productivas 
competitivas, innovadoras y comprometidas mediante el aprendizaje per-
manente hacen la diferencia entre progreso, sobrevivencia ylo atraso de 
las regiones y naciones, a la hola de acceder a los beneficios del desarro-
llo económico (Obmae 1995) Aquéllas que logran for talecer sus sistemas 
de educación superior y muestran un mayor compromiso para apoyar las 
actividades de investigación, innovación y transferencia de tecnología, se 
convierten en espacios de alta concentración de capital local o extemo, 
elevando su tasa de crecimiento y mejor ando sus condiciones de empleo 
(Shutte & van Alstó, 1998) Citados por Mungarny Lagarda, Alejandro y 
Ocegueda Hernández, Juan Manuel, en El Servicio Social y la Educación 
Superior frente a la pobrezaextrema en México, ANUIES, 1999, p 26 
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3. La calidad y el nivel de los sistemas educativos están au-
mentando a nivel internacional. 

4 La virtualización de la educación tiende a desarrollarse ver-
tiginosamente con el objetivo de expandir la educación a 
un menor costo vía la educación a distancia 

5 Las redes de información globalizadas implican la transfor-
mación de la cultura mundial, pero los excluidos de este 
"orden mundial" luchan contra los valores de esta cultura 
mundial de la apoteosis del mercado ' 

La primera responsabilidad que tiene la Universidad Lati-
noamericana en relación con la globalización es asumirla críti-
camente La globalización, con todas sus consecuencias, tiene 
que constituirse en punto prioritario de la agenda de reflexio-
nes e investigaciones de la universidad, ligando el análisis del 
fenómeno a la visión prospectiva de los escenarios futuros que 
esperan a nuestras sociedades, a fin de construir desde aho-
ra las condiciones que determinen el escenario más favorable 
para nuestros países, lo que tiene mucho que ver con su in-
serción favorable en el mundo globalizado, que no se restrin-
ja a la inserción de nuestros países a la vertiente exportadora 
basada en la maquila 

Si nuestras sociedades atribuyen a sus universidades una 
especie de "autoridad intelectual", corno dice la Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior, estas deben responder 
a tamaña responsabilidad señalando a las sociedades los peli-
gros y consecuencias que significa el modelo neoliberal de glo-
balización, y acompañándolas en la tarea de promover el mo-
delo alternativo, más humano y solidario Hay quienes, como 
José Joaquín Brunner, son bastante escépticos sobre la capaci-
dad de nuestras universidades de desempeñar ese papel. " 
Lo que podemos observar en América Latina en la actualidad, 
asegura Brunner, es una radical incapacidad de la Universidad 
para "pensar" y "expresar" reflexivamente el cambio de la so-
ciedad que viene con la globalización, la revolución científi-
co-tecnológica y con el nuevo papel que el conocimiento em-
pieza a jugar en todos los ámbitos de la sociedad La universi- 

3 Carnoy, Martín: Globalization and educational refol what planners need 
to know, IIP — UNESCO, París, 1999, p 15 y 16 
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dad latinoamericana contemporánea no representa ni de lejos 
una síntesis reflexiva de la época ni una forma institucional de 
responder a sus cambios Y no hablo aquí de una "crisis de la 
universidad" en el sentido habitual de un problema de su or-
ganización, gobierno, management, financiamiento, etc Es la 
copia "idea de Universidad" -su espíritu, por decirlo así- que 
está desalineada, en desequilibrio respecto al entorno" 

Este criterio no es compartido por muchos estudiosos de 
la Universidad latinoamericana que sí creemos en su capaci-
dad de aportar su contribución para la promoción de un mo-
delo alternativo de globalización, pensado desde nuestro con-
tinente Axel Didriksson, por ejemplo, piensa, que es en nues-
tras universidades, principalmente las públicas, donde "se 
cultiva la alta inteligencia, con altos niveles de compromiso y 
de responsabilidad social, productiva, económica y filosófica, 
desde el plano del bien público y el respeto invariable de los 
valores universales y científicos, se desarrolla el pensamiento 
crítico y se estimula el pleno desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, la cultura y la política como una institución con au-
tonomía responsable" Es pues, o debería ser, la sede por ex-
celencia para reflexión. 

Y Pablo González Casanova nos dice "Podemos y debemos 
organizar una nueva Universidad de universidades, superior a 
la Universidad tradicional tanto en la enseñanza de pequeños 
grupos como en la enseñanza de inmensas poblaciones" "Esa 
Universidad no será de masas, tampoco será de elites Será una 
Universidad de redes, de seminarios, de talleres de lectura, de 
tálleres de redacción, de talleres de análisis, de grupos de ob-
servación, de laboratorios de experimentación, de ofesionis-
tas e investigadores, que en. clínicas y hospitales, en empresas 
y fábricas, en escuelas y numerosas casas o centros de cultura 

4 Stunner, José Joaquín: "Tiempo de Innovar Políticas Innovativas", ensa-
yo incluido en el libro colectivo: El Rol de la Universidad en el Siglo XXl, 
(Ordóñez Solazar, Hugo, editor), Peru, 2002, p 21 y sigts 

5 Didriksson llikayanagui, Axel: "1.8 nueva Reforma Universiteria enAm-
rica Latina", ensayo incluido en el libro colectivo citado en la nota ante-
rior, p 47 y sigts 
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preparen a las nuevas generaciones para aprender y enseña' 
las ciencias y las humanidades, las técnicas y las artes" 

Las universidades desde sus propios proyectos educativos, 
y comprometiendo todo su quehacer docente, de investigación 
y servicios, deben contribuir al diseño consensuado de verda-
deros proyectos de nación, que permitan una inserción favo-
rable en el contexto internacional e influyan en la promoción 
de una globalización capaz de superar el paradigma neoliberal 
imperante Dice al respecto Aldo Ferrer "La experiencia his-
tórica y la contemporánea son concluyentes sólo tienen éxito 
los países capaces de poner en ejecución una concepción pro-
pia y endógena del desarrollo y, sobre esta base, integrarse al 
sistema mundial Al hacer de la globalización un tema prio-
ritario de sus preocupaciones, las universidades latinoameri-
canas tienen que introducir el estudio del fenómeno en. el cu-
rrículo de todas sus carteras profesionales y académicas, corno 
un tema transversal e interdisciplinario. 

Siguiendo el consejo contenido en el epígrafe que al princi-
pio leímos y que es un pensamiento de Xabier Gotostiaga, dos 
son los aspectos fundamentales desde los cuales puede con-
tribuir la universidad a la promoción de un modelo alternati-
vo el ejercicio de la función crítica y la práctica de una acti-
tud, no sólo crítica sino también propositiva 

Teniendo presente lo anterior, proponemos el estudio de 
los aspectos siguientes, como parte de una agenda vinculada 
a la globalización alternativa: 
a) El impacto de la globalización y de la constitución de am-

plios espacios económicos en los sistemas de educación 
superior y científico-tecnológicos de los países en desarro-
llo, sus desafíos y potencialidades Este tema se liga con el 
análisis de la contribución que la educación superior de 
nuestros países deben hacer al fortalecimiento de los valo-
res y de la identidad de nuestras naciones, y a la creación 
en nuestros graduados de una conciencia de pertenencia 

6 González Casanova, Pablo: "Educación, Ética y Democracia", ensayo in-
cluido en libro citado en la nota ta, p 91 y sigts. 

7 Fen er, Aldo: De Cristóbal Colón a Internet: América Latina y la globaliza-
ción, Fbudo de Cultora Económica, Buenos Aires, 1999, p 23 
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a nuestros países y de compromiso con su realidad y desa-
rrollo endógeno, humano y sustentable 

b) Los riesgos y desafíos que presenta para la educación su-
perior de la región la decisión de la Organización Mundial 
de Comercio de catalogar como industria educativa a la 
educación superior y, por lo tanto, como uno de los secto
res de servicios que caería en su área de competencia, lo 
cual necesariamente llevaría a la eliminación de todas las 
barreras al libre comercio de los servicios educativos, me
diante un tratado internacional ¿Están nuestros sistemas 
nacionales de educación superior preparados para compe
tir con éxito en un escenario de tal naturaleza, o correrían 
el riesgo de ser suplantados por sucursales de los sistemas 
de educación superior de los países más avanzados? ¿He
mos creado los sistemas nacionales de acreditación que nos 
permitan garantizar la calidad de los ofrecimientos a dis
tancia o transfronterizos de educación superior? 

c) políticas promovidas por el Banco Mundial, que han con-
ducido, en algunos de nuestros países, a un debilitamiento de 
la educación superior pública y a un avance del sector priva
do Se requerían estudios encaminados a deslindar los es
pacios apropiados para ambos sectores educativos, con sus 
correspondientes responsabilidades. Serían muy convenien
tes investigaciones sociológicas sobre el rol de las universi
dades públicas en los países en desarrollo, a fin de dar una 
base, científicamente seria, al discurso en defensa de nues
tras instituciones públicas Además, profundizar el análisis 
de la educación superior, sea pública o privada, como un bien 
social y un servicio a la comunidad Definir las responsabi
lidades sociales de las universidades y su compromiso con 
todos los sectores de la sociedad sin exclusiones 

d) Estudios sobre la organización y funcionamiento de los 
sistemas de educación superior y científico-tecnológicos, 
asumidos como una totalidad, en función de las respuestas 
que estos sistemas deben dar a la emergencia de la socie
dad del conocimiento, de la información, del auto apren
dizaje y del aprendizaje permanente, así como a la promo
ción del paradigma del desarrollo humano sustentable 

e) El desafío del rediseño curricular, al nivel de la educación 
terciaria, que atienda, además de la preocupación por la per- 
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tinencia y calidad de los programas, la adopción de nuevos 
enfoques sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
se desprenden de los aportes de la psicopedagogía contem
poránea, entre ellos la adopción del modelo constructivis
ta en la educación superior y su impacto en el cambio del 

  profesor universitario, de suerte que se estimulen el 
autoaprendizaje, el pensamiento crítico y autónorno de los 
estudiantes, su imaginación y creatividad. El "aprender a 
emprender" y el "aprende' a desaprender" serían parte de 
los aprendizajes que deberían cultivar las instituciones de 
educación superior 
Los caminos más recomendables para el arraigo en la edu-
cación superior latinoamericana de una "cultura de investi-
gación", y los temas que se desprenden de la misma sobre 
cómo fortalecerla institucionalmente, cómo financia' la, la 
búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento apro
piadas, la administración estratégica de los proyectos de in
vestigación, el manejo gerencial eficiente de los mismos, la 
"productividad" de los investigadores (manera de evaluarla), 
etc. En pocas palabras, cómo asegurarse que la investigación 
y sus resultados sean incorporados con la importancia que 
le corresponde, a los procesos de transformación que actual
mente experimenta la educación superior latinoamericana, y 
que se relacionan con la introducción de las llamadas "cul
tura de pertinencia", "cultura de calidad", "cultura informá
tica", "cultura de gestión estratégica", "cultura de internacio
nalización" y "cultura de rendición social de cuentas" 
El tema de la equidad de acceso a la educación superior, la 
información y el conocimiento, que va más allá de la igual-
dad en las condiciones de acceso 

h) La forma en que se definen las políticas de educación supe
rior a nivel nacional, y las posibilidades de diseñar políti
cas subregionales y regionales, que conduzcan a la organi
zación de verdaderos sistemas integrados de investigación 
y postgrado a nivel nacional, subregional y regional, que 
obtengan el mayor provecho de las "masas críticas" exis
tentes en las diferentes disciplinas científicas. Se deberán 
promover los procesos de cooperación e integración cien
tífica y tecnológica en América Latina y el Caribe 
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1) Los caminos más expeditos y aconsejables para insertar a 
la "academia científica latinoamericana" en la "academia 
mundial", lo que conduciría a investigar la situación actual 
de nuestros académicos fíente a las redes mundiales elec-
trónicas en las diferentes disciplinas y cómo estimular su 
ingreso en tales redes 

j) El tema de la fuga o éxodo del talento científico y las ma-
neras de recuperado Análisis de programas ya en marcha, 
que persiguen este propósito, como el Programa TALVEN 
(Talento Venezolano) de Venezuela maneras de vincular a 
los científicos latinoamericanos que ya se establecieron en 
el exterior con las comunidades académicas y los proyec-
tos de investigación de sus países de origen, vía internet y 
aprovechamiento de sabáticos 
Partiendo de un amplio concepto de pertinencia social, la 

Universidad latinoamericana que se comprometa con un mo-
delo de globalización alternativa, es decir, solidaria y con ros-
tro humano, tiene que comenta' por redefinir su misión y vi-
sión, a fin de incorporar en ellas claramente este compr omiso 
Esto necesariamente influirá en las políticas y estrategias que 
se incorporen en su plan estratégico de desarrollo desde luego 
que los intereses de los sectores sociales más desfavorecidos, 
el cultivo de los valores culturales propios, el esfuerzo por al-
canzar los más altos niveles académicos y científico -tecnoló-
gicos deberán encontrar su traducción en todo el quehacer de 
la institución y en el desempeño de sus funciones claves de 
docencia, investigación y extensión, que dejarán de estar en-
marcadas en un sobreénfasis profesionalizante para asumir un 
perfil más humanista y de compromiso social. 

Se preguntaba Xabier Gorostiaga "¿Cómo pueden las uni-
versidades contribuir a erradicar la pobreza y la desigualdad 
universitariamente? ¿Cómo pueden formar una nueva genera-
ción de profesionales que puedan erradicar las causales de esta 
situación y de su paralización subsiguiente e iniciar un pro-
ceso de desarrollo humano sostenible? ¿No deberían las uni-
versidades también hacerse esta pregunta al final del milenio, 
incluso con más responsabilidad que los empresarios, sobre 
cómo cambiar el rumbo de la universidad para responder a 
los retos del desarrollo sostenible? ¿No es el desarrollo soste-
nible, ambiental, social, económico, político y cultural el eje 
y objetivo para definir el carácter y misión de la reforma uni- 
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versitaria? Qué universidad, qué educación, para qué desar ro
llo son las preguntas que subyacen en todo nuestro plantea
miento "La universidad o asume ese rol estratégico de crear 
los recursos humanos con calidad y pertinencia para superar 
las condiciones injustas e insostenibles del desarrollo actual o 
se verá marginada o suplantada por otras fuerzas e institucio
nes sociales" "La nueva responsabilidad social de la univer
sidad radica en el hecho de vivir por primera vez en la histo
ria en una "aldea global", donde no es posible una gobernabi
lidad estable y económicamente eficiente para los ciudadanos 
de cualquier país del mundo si estos problemas no se enfren
tan internacionalmente 

"Ninguna otra entidad mundial esta constituida como la 
universidad para enfrentar este reto civilizatorio Potenciali-
dad al menos en principio ciertamente, pero también reto y 
responsabilidad de demostrar con hechos su relevancia para 
enflautar esta misión estratégica de servir como conciencia crí
tica global y como una plataforma mundial de formación de 
una nueva generación para el desarrollo sostenible del nue
vo milenio" 

"La universidad tiene un papel privilegiado como concien-
cia crítica, integradora y propositiva de la sociedad. Ella po-
dría incorporar los elementos que el sistema social dominan
te no puede integrar satisfactoriamente y que son fundamen
tales para la conformación del nuevo ethos: el trabajo, la éti
ca y los valores, las relaciones de género, el medio ambiente 
y la diversidad cultural Estos temas fundamentales deberian 
conformar áreas de formación universitaria cruzando horizon
talmente todas las profesiones, currículos y departamentos, a 
través de un sistema de créditos incorporados en las diversas 
carreras. Todas las profesiones tendrían que internalizar esta 
temática desintegrada por la excesiva especialización, para 
poder responder a la realidad de nuestro tiempo. Cada profe
sión debería integrar la epistemología proveniente desde estos 
temas fundamentales, para ayudar a conformar un ethos cul-
tural más integrado al cambio de época Este "etizos" a la vez 
contribuiría a que la universidad encuentre su nuevo rumbo 
y consiga la transformación requerida Para las universidades 
este reto implica la búsqueda de una mayor calidad educati-
va, una equidad social que conlleva el "empoderamiento" de 
los pobres al mismo tiempo que busca recuperar el sentido de 

65 

http://enriquebolanos.org/


LA UNIVERSIDAD NECESARIA PARA EL SIGLO XXI 

la vida de los más ricos, con el fin de conseguir el capital hu-
mano apropiado y solidario para el desarrollo sostenible, es-
pecialmente en los países del Sur" 

Estas lúcidas propuestas de Xabier Gorostiaga pueden ser-
virnos como la brújula de que nos habla Manuel Castells, que 
oriente nuestra "navegación ineludible en las encrespadas 
aguas globales" 
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Un concepto siempre vivo: 
la autonomía universitaria 

1. Raíces históricas de la autonomía universitaria 

I,a palabra universidad 

Desde sus ot ígenes las universidades representan una perma-
nente aspiración de autonomía y libertad frente a los poderes 
civiles, políticos o eclesiásticos 

Las primeras universidades se constituyeron como corpo-
taciones, la "universitas", es decir, el pernio o corporación de 
los que enseñan y aprenden, de los maestros y discípulos de-
dicados al oficio de aprender los saberes 

En la Edad Media la palabra universitas servía para desig-
nar a los gremios, corporaciones o fraternidades integradas por 
personas dedicadas a un mismo oficio, entre quienes cabía dis-
tinguir los maestros (rnagistri) de los aprendices (discipuli) La 
totalidad o corporación de los maestros y discípulos dedica-
dos al oficio de aprender los saberes constituyó la "universi-
tas magistrorum el scholarium", o sea el gremio de los maes-
tros y discípulos, considerados en su conjunto, con privilegios 
y fueros propios Posteriormente, el término universitas sirvió 
para referirse a la institución como tal' y sólo bastante tardía- 

1 "Parece que es en la Escuela Benedictina de Salerno —no obstante su des-
tacado influjo árabe— donde se emplea por primeravez el nombre "univer-
sidad", pero la Escuela desaparece a fines del siglo XIII Es on Oxford, en 
1252, donde se utiliza en la forma Stutuit Universitas Oxoniensis, lo que 
lleva pocos años después a constituir el Universi ty College, uno de los tres 
primeros típicos de la organización inglesa En París se usa en 1254 para 
designar el conjunto de escuelas, no el de maestros, hasta que en 1261 se 
emplea Universitas Parisienis Acaso la primera vez que en lengua espa-
ñola se hace mención de "la universidad de los maestros y de los esco-
lares del estudio" es en una carta del rey Alfonso X —cuando se titulaba 
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mente para aludir a la universalidad de la enseñanza de todas 
las ramas del conocimiento 

Los privilegios 

Constituidos en gremios o corporaciones, los maestros y los es-
tudiantes se empeñaron en ampliar sus inmunidades de parte 
de la Comuna y asegurarse la protección de las jerarguías supe-
riores (Papa o Emperador) frente a cualquier intento de la Co-
muna destinado a limitárselas En las repúblicas italianas de 
esa época, los ciudadanos no disfrutaban de derechos civiles en 
otra ciudad Los extranjeros se hallaban indefensos frente a los 
abusos de los posaderos, comerciantes y autoridades locales 
Los miembros de la corporación universitaria eran en su ma-
yoría extranjeros. Las primeras gestiones fueron encaminadas 
a asegurarles derechos similares a los de los ciudadanos Pero 
luego, llegaron a disfrutar de prerrogativas excepcionales, tales 
corno la exoneración de impuestos y servicios a los que estaban 
sometidos los ciudadanos corrientes, derecho a una jurisdicción 
especial, la interna de la universidad, que les sustraía de la ju-
risdicción de la Comuna, libertad de movilización, etc 

Las recién fundadas universidades disponían, además, de 
un arma muy eficaz para defenderse de los abusos de los due-
ños de las posadas y de las autoridades municipales la disper-
sio o secesión, es decir, la amenaza de trasladarse a otra ciudad 
que les garantizara sus prerrogativas Z  Como generalmente es- 

rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de 
Mucia, de Jaén y del Algarbe— dirigida a los "conservado, es de mi estu-
dio de Salamanca" (algo así como el Consejo Universitario o la Junta de 
Gobierno) para ratificar los privilegios concedidos anteriormente por su 
padre, mandando a los alcaldes de Salamanca que ayuden a su cumpli-
miento La carta está fechada en Alcalá el 1° de enero de 1314 Probable-
mente en todo el siglo XIII no se menciona oficialmente la palabra "uni-

vernsidad" Salvo mejores precisiones de los historiadores, podemos decír 
que ese nombre de "universidad" no aparece, al menos en lengua españo-
la, hasta los primeros años del siglo XIV; durante el siglo XIII, el primero 
de la vida universitaria, no se emplea otra denominación sino "estudio" 

Francisco Gbal: "Orígenes históricos de las Universidades" En: Univer-
sidades 58, abril-junio de 1974, pp 81 a 84 

2 "Cuando en 1274 la turbulencia de los estudiantes de Bolonia y su des-
preciso las autoridades y las leyes ciudadanas se convierten en un pe-
ligro para el orden de la ciudad, ésta, sin embrago, rechaza la propuesta 
de abolir los privilegios estudiantiles para no provocar una emigración en 
masa, que podria significar la muerte del Estudio boloñés" Rodolfo Mon- 

68 

http://enriquebolanos.org/


CARLOS TUNNERMANN BERNHEIM 

das corporaciones universitarias carecían de edificios propios y 
de instalaciones como bibliotecas, laboratorios, etc y el idioma 
que usaban (el latín) servía en. cualquier país, les era fácil cum
plir su amenaza si las autoridades de la ciudad no las compla
cían Precisamente, en los primeros siglos de la existencia de la 
Universidad, estas secesiones de estudiantes o maestros fueron 
una de las causas de la creación de nuevas universidades de un 
éxodo de estudiantes y maestros ingleses de la Universidad de 
París surgió la Universidad de Oxford (1167), la que, a su vez y 
por igual vía, engendró a Cambridge (1209), una secesión de es
tudiantes de Bolonia dio lugar al nacimiento de la Universidad 
de Padua (1222), otra surgida en la Escuela de Salerno condujo 
a la creación de la Universidad de Nápoles (1224), etc 

Los modelos 

Dos arquetipos universitarios dieron lugar a dos tradiciones dis-
tintas. el modelo de Bolonia (universitas seholar iwn) y el de París 
(universitas inagistrorum). La Universidad de Bolonia surgió del 
impulso de estudiantes que buscaban profesores, lo cual expli
ca que en su gobierno y administración influyera notablemente 
el elemento estudiantil Los estudiantes acudían a Bolonia de 
todas partes de Europa para escuchar las explicaciones de los 
comentaristas o glosadores del Corpus Juris romano 

Diferente fue el origen de la Universidad de París, la gran 
Universidad teológica, nacida en el seno de las escuelas cate-
draticias de Notre Dame, al servicio de las necesidades doc-
trinales de la Iglesia Católica Su preocupación central fue la 

dolfo: Universidad pasudo y presente Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1966, pág 23 

3 "El nacimiento de la Universidad de Bolonia, al comienzo del siglo XII, 
responde a una necesidad creada en la Italia de la época por la incesan-
te superposición de las leyes introducidas por las sucesivas invasiones 
de los bárbaros Se había producido una confusión tan grande que se de-
cía haber tantas leyes cuantas cosas diferentes Conceptos juridicos fir-
mes podía darlos tan sólo la tradición del lo s romanuni, conservada en 
los colegios de jurista de Pavía, Pisa y especialmente de Ravena Pero 
en 1106 Bolonia se separa de Ravena y entonces debió procurarse los li-
bro legales y convertirse en cerillo de estudios jurídicos El iniciador de 
la escuela de comentaristas (glossatores) del derecho romano fue Imerio 
Con él y toda su escuela hasta Accursio, autor de la Glossa magna, Bolo-
nia adquiere su renombre mundial de legum meter, y lo consolida con 
Graciano" Rodolfo Mandolfo: Op cit , pp 15 y 16 
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Teología No ei a francesa ni parisiense sino un elemento de la 
Iglesia universal En ella predominaron los maestros, el más 
célebre de los cuales fue Pedro Abelardo, quien innovó los es-
tudios superiores introduciendo el método de enseñar "doc-
trinas contrarias" La Universidad de París recibió una protec-
ción especial de los Papas, resueltos a convettirla en "la forta-
leza de la fe y la ortodoxia católicas" Pero, por la misma razón, 
los pontífices se reservaron la vigilancia de su actuación y de 
su enseñanza, de ahí que la universitas magistrorum estuviese 
sometida a la jurisdicción del Canciller de la Catedral, a quien 
con respondía la dirección general de los estudios y la designa-
ción del Rector. Esta última facultad la perdió al organizarse la 
corporación como la totalidad de maestros y alurrmos, reser-
vándose las naciones el derecho a elegir Rector Al Canciller, 
con funciones un tanto protocolarias, le correspondía el otor-
gamiento de los grados 

El modelo de Bolonia fue imitado por la Universidad de 
Salamanca y poi la mayoría de las universidades de Europa 
meridional, el de París influyó en la estructura de las de Eu-
ropa septentrional Las universidades coloniales de Hispano-
américa se inspiraron en el esquema de Salamanca Este dis-
tinto origen histórico explica la desigual importancia que, en 
su ulterior desarrollo, dieron ambos modelos a la participación 
estudiantil en el gobierno universitario. En las universidades 
inspiradas en el modelo de Bolonia la participación estudian-
til es históricamente legítima 

La universidad medieval frente a los poderes ecuménios 

Sólo los dos poderes ecuménicos de la época, el Papa o el Em-
perador, podían otorgar a las Universidades el ius ubique le-
gendi o docendi, que les facultaban para conceder grados y li-
cencias de validez universal De ahí la importancia que tenía 
para las corporaciones universitarias el reconocimiento por al-
guno de estos poderes, o por ambos. Además, a ellos recurrían 
en busca de privilegios y de protección frente a los abusos de 
las Comunas o de los Obispos Frecuentemente se valieron de 
luno u otro de los poderes ecuménicos para lograr el equilibrio 
que les asegurara la mayor libertad posible En sus pugnas con 
los Obispos, por cierto frecuentes, la corporación universita-
ria legitimaba su existencia como entidad autónoma mediante 
el reconocimiento papal Roma favoreció la independencia de 
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la universidad frente a la jerarquía eclesiástica local Si bien 
Roma favoreció la línea de independencia del Obispo, esto no 
signiticó que la universidad gozara de absoluta autonomía de 
los poderes eclesiásticos El Papa sustrajo a la univer sidad de 
la jurisdicción de los Obispos para ponerla bajo la jurisdicción 
de Roma, reservándose la vigilancia sobre su actuación y la po-
sibilidad de disciplinar su enseñanza. 

Ciertamente que los universitarios medievales tuvieron que 
agudizar su ingenio y valerse de las luchas y rivalidades entre 
los distintos poderes para ejerce] libremente su oficio, lo cual 
no siempre consiguieron. Pero la reseña que hemos hecho de 
los primeros siglos de existencia de la más eminente institu-
ción creada por el hombre confirma lo que decíamos al prin-
cipio que desde sus orígenes las Universidades encarnan una 
decidida y constante vocación de independencia y libertad. 
Como afirma el erudito Padre Alfonso Boriero S J., ex Rector 
de la Universidad Javeriana de Bogotá. 'Así lo fue la autono-
mía, connatural nota de la novedosa institución de los siglos 
XII y XIII. Porque si bien es cierto que a la autonomía del sa-
ber precedió el proceso de la condensación corporativa, se hizo 
necesario que la universidad cumpliera internamente con los 
dictados de la ciencia y externamente lo demostrara para ga-
nar, en beneficio suyo, el reconocimiento social de su propia 
autonomía institucional La autonomía fue de la institución 
Derecho connatural, requirió, sin embargo, ejercicios merito-
rios que a la hicieran respetable y por ende, digno también el 
universo de los ejercicios propios y efectivas las normas y le-
yes que para sí misma la universidad iba concibiendo" 

Universidad y Estado 

El desenvolvimiento histórico de la universidad nos muestra, 
desde sus orígenes, la tensión que ha existido entre la autono-
mía de la comunidad universitaria, como institución con fines 
propios, y las fuerzas sociales, principalmente los poderes pú-
blicos y religiosos, deseosos de controlarla 

Desde la consolidación de los Estados nacionales, al fina-
lizar la Edad Media europea, la tensión se manifiesta entre el 

4 Alfonso Bonero C S J : La Autonomía Universitaria Hoy, Simposio Perma-
nente sobre la Universidad, Santiago de Cali, 1996-1997 p 6 
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Estado y la universidad, de suerte que la autonomía de ésta se 
define principal, aunque no exclusivamente, frente al Estado, 
representado por el gobierno central En última instancia, la 
autonomía será desde entonces el resultado de la particular re-
lación dialéctica que se establece entre el Estado y la universi-
dad, según sea el contexto político y socioeconómico 

Se trata, más especificamente, como lo señala José Medina 
Echavarría, de "una peculiar relación entre el poder político 
y un poder social, entre el Estado y una institución espiritual. 
Y esa relación ha sido siempre, como otras típicas de occiden-
te, de equilibrio o, si se quiere, de compromiso Por eso no se 
reduce a ser meramente una cuestión estatutaria o que pueda 
resolverse de una vez por todas por un precepto jurídico La 
verdadera autonomía deriva del ámbito de libertad reconocida 
a la universidad por el Estado por razón de que acepta la auto
ridad que ésta posee ya por sí misma En este sentido, perdu
ra la autonomía espiritual de la universidad aún allí donde se 
ha convertido en miembro uniforme de la actividad adminis-
trativa del Estado La fascinante historia de la universidad en 
los distintos países es sólo la historia de las distintas formas 
que ha tomado esa relación y de los delicados mecanismos de 
equilibrio que la han mantenido Sólo el análisis histórico-so
ciológico descubra en cada caso las condiciones de compromi
so, siempre inestable, entre las distintas fuerzas y estructuras 
sociales que hicieron posible la aparición y persistencia de un 
medio favorable a los afanes científicos" De ahí que el pro
blema de la autonomía universitaria se relacione con el más 
amplio de la distribución del poder en la sociedad y requiere 
una redefinición en cada época histórica. 

La tendencia hacia el absolutismo que caracterizó a los re-
cién constituidos Estados nacionales, afectó la autonomía de 
las universidades, que en muchas ocasiones perdieron su tra-
dicional independencia y fueron incorporadas al engranaje es-
tatal. Además, el Estado trató también de utilizarlas para su 
propósito de afirmación nacional frente a los poderes supra-
nacionales, que anteriormente había otorgado su protección a 
la universidad En algunos casos la universidad llegó a iden- 

5 ¡osé Medina Echayarria: Filosofía, Educación y Desarrollo Siglo XXI Edi-
tores, Primera Edición, México, 1967, pp 154 y siguientes 
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tas corporaciones universitarias carecían de edificios propios y 
de instalaciones como bibliotecas, laboratorios, etc y el idioma 
que usaban (el latín) servía en cualquier país, les era fácil cum-
plir su amenaza si las autoridades de la ciudad no las compla-
cían. Precisamente, en los primeros siglos de la existencia de la 
Universidad, estas secesiones de estudiantes o maestros fueron 
una de las causas de la creación de nuevas universidades: de un 
éxodo de estudiantes y maestros ingleses de la Universidad de 
París surgió la Universidad de Oxford (1167), la que, a su vez y 
por igual vía, engendró a Cambridge (1209), una secesión de es-
tudiantes de Bolonia dio lugar al nacimiento de la Universidad 
de Padua (1222), otra surgida en la Escuela de Salema condujo 
a la creación de la Universidad de Nápoles (1224), etc 

Los modelos 

Dos arquetipos universitarios dieron lugar a dos tradiciones dis-
tintas. el modelo de Bolonia (universitas scholairlum) y el de París 
(universitas magistiorum) La Universidad de Bolonia surgió del 
impulso de estudiantes que buscaban profesores, lo cual expli-
ca que en su gobierno y administración influyera notablemente 
el elemento estudiantil', Los estudiantes acudían a Bolonia de 
todas partes de Europa para escuchar las explicaciones de los 
comentaristas o glosadores del Corpus Juris romano 

Diferente fue el origen de la Universidad de París, la gran 
Universidad teológica, nacida en el seno de las escuelas cate-
dralicias de Notre Dame, al servicio de las necesidades doc-
trinales de la Iglesia Católica Su preocupación central fue la 

dolfo: Universidad: pasado y presente Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1966, pág 23 

3 "El nacimiento de la Universidad de Bolonia, al comienzo del siglo XII, 
responde a una necesidad meada en la Italia de la época por la incesan-
te super posición de las leyes introducidas poi las sucesivas invasiones 
de los bárbaros Se había producido una confusión tan glande que se de-
cía haber tantas leyes cuantas cosas diferentes Conceptos jurídicos fir-
mes podía darlos tan sólo la tradición del rus romanum, conservada en 
los colegios de juristas de Pavía, Pisa y especialmente de Ravena Pero 
en 1106 Bolonia se separó de Ravena y entonces debió procurarse los li-
bio legales y convertirse en centro de estudios jurídicos El iniciador de 
la escuela de comentaristas (glossatores) del derecho romano fue ¡roerlo 
Con él y toda su escuela hasta Accursio, autor de la Glossa magna, Bolo-
nia adquiere su renombre mundial de leguen matar, y lo consolida con 
Giaciano" Rodolfo Mandolfo: Op cit., pp 15 y 16 
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Teología No era francesa parisiense sino un elemento de la 
Iglesia universal. En ella predominaron los maestros, el más 
célebre de los cuales fue Pedro Abelardo, quien innovó los es-
tudios superiores introduciendo el método de enseñar "doc-
trinas contrarias" La Universidad de París recibió una protec-
ción especial de los Papas, resueltos a convertirla en "la forta
leza de la fe y la ortodoxia católicas". Pero, por la misma razón, 
los pontífices se reservaron la vigilancia de su actuación y de 
su enseñanza, de ahí que la universitas magistrorum estuviese 
sometida a la jurisdicción del Canciller de la Catedral, a quien 
correspondía la dirección general de los estudios y la designa
ción del Rector Esta última facultad la perdió al organizarse la 
corporación como la totalidad de maestros y alumnos, reser-
vándose las naciones el derecho a elegir Rector Al Canciller, 
con funciones un tanto protocolarias, le correspondía el otor
gamiento de los grados 

El modelo de Bolonia fue imitado por la Universidad de 
Salamanca y por la mayoría de las universidades de Europa 
meridional; el de París influyó en la estructura de las de Eu-
ropa septentrional Las universidades coloniales de Hispano-
américa se inspiraron en el esquema de Salamanca Este dis-
tinto origen histórico explica la desigual importancia que, en 
su ulterior desarrollo, dieron ambos modelos a la participación 
estudiantil en el gobierno universitario En las universidades 
inspiradas en el modelo de Bolonia la participación estudian
til es históricamente legítima 

La universidad medieval frente a los poderes ecuménicos 

Sólo los dos poder es ecuménicos de la época, el Papa o el Em-
perador, podían otorgar a las Universidades el ius ubique le-
gendi o docendi, que les facultaban para conceder grados y li-
cencias de validez universal De ahí la importancia que tenía 
para las corporaciones universitarias el reconocimiento por al-
guno de estos poderes, o por ambos Además, a ellos recurían 
en busca de privilegios y de protección frente a los abusos de 
las Comunas o de los Obispos Frecuentemente se valieron de 
uno u otro de los poderes ecuménicos para lograr el equilibrio 
que les asegurara la mayor libertad posible En sus pugnas con 
los Obispos, por cierto frecuentes, la corporación universita
ria legitimaba su existencia como entidad autónoma mediante 
el reconocimiento papal Roma favoreció la independencia de 
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la universidad frente a la jerarquía eclesiástica local Si bien 
Roma favoreció la línea de independencia del Obispo, esto no 
significó que la universidad gozara de absoluta autonomía de 
los poderes eclesiásticos El Papa sustrajo a la universidad de 
la jurisdicción de los Obispos para ponerla bajo la jurisdicción 
de Roma, reservándose la vigilancia sobre su actuación y la po
sibilidad de disciplinar su enseñanza 

Ciertamente que los universitarios medievales tuvieron que 
agudizar su ingenio y valer se de las luchas y rivalidades entre 
los distintos poderes para ejercer libremente su oficio, lo cual 
no siempre consiguieron Pero la reseña que hemos hecho de 
los primeros siglos de existencia de la más eminente institu-
ción creada por el hombre confirma lo que decíamos al prin-
cipio que desde sus orígenes las Universidades encarnan una 
decidida y constante vocación de independencia y libertad 
Como afirma el erudito Padre Alfonso Borrero S J , ex Rector 
de la Universidad Javeriana de Bogotá "Así lo fue la autono-
mía, connatural nota de la novedosa institución de los siglos 
XII y XIII Porque si bien es cierto que a la autonomía del sa-
ber precedió el proceso de la condensación. corporativa, se hizo 
necesario que la universidad cumpliera internamente con los 
dictados de la ciencia y externamente lo demostrara para ga-
nar, en beneficio suyo, el reconocimiento social de su propia 
autonomía institucional La autonomía fue de la institución 
Derecho connatural, requirió, sin embargo, ejercicios merito-
rios que a la hicieran respetable y por ende, digno también el 
universo de los ejercicios propios y efectivas las normas y le-
yes que para sí misma la universidad iba concibiendo" 4 

Universidad y Estado 

El desenvolvimiento histórico de la universidad nos muestra, 
desde sus orígenes, la tensión que ha existido entre la autono-
mía de la comunidad universitaria, como institución con fines 
propios, y las fuerzas sociales, principalmente los poderes pú-
blicos y religiosos, deseosos de controlarla 

Desde la consolidación de los Estados nacionales, al fina-
lizar la Edad Media europea, la tensión se manifiesta entre el 

4 Alfonso BorreroC S J :Lo Autonomía Universitaria Hoy, Simposio Perma-
nente sobre la Universidad, Santiago de Cali, 1996-1997 p 6 
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Estado y la universidad, de suerte que la autonomía de ésta se 
define principal, aunque no exclusivamente, frente al Estado, 
representado por el gobierno central. En última instancia, la 
autonomía será desde entonces el resultado de la particular re-
lación dialéctica que se establece entre el Estado y la universi-
dad, según sea el contexto político y socioeconómico 

Se trata, más específicamente, como lo señala José Medina 
Echavarría, de "una peculiar relación entre el poder político 
y un poder social, entre el Estado y una institución espiritual 
Y esa relación ha sido siempre, como otras típicas de occiden-
te, de equilibrio o, si se quiera, de compromiso Por eso no se 
reduce a ser meramente una cuestión estatutaria o que pueda 
resolverse de una vez por todas por un precepto jurídico La 
verdadera autonomía deriva del ámbito de libertad teconocida 
a la universidad por el Estado por razón de que acepta la auto-
ridad que ésta posee ya por sí misma. En este sentido, perdu-
ra la autonomía espiritual de la universidad aún allí donde se 
ha convertido en miembro uniforme de la actividad adminis-
trativa del Estado. La fascinante historia de la universidad en 
los distintos países es sólo la historia de las distintas formas 
que ha tornado esa relación y de los delicados mecanismos de 
equilibrio que la han mantenido Sólo el análisis histórico -so-
ciológico descubre en cada caso las condiciones de compi omi-
so, siempre inestable, entre las distintas fuerzas y estructuras 
sociales que hicieron posible la aparición y persistencia de un 
medio favorable a los afanes científicos" 5  De ahí que el pro-
blema de la autonomía universitaria se telacione con el más 
amplio de la distribución del poder en la sociedad y requiere 
una redefinición en cada época histórica 

La tendencia hacia el absolutismo que caracterizó a los re-
cién constituidos Estados nacionales, afectó la autonomía de 
las universidades, que en muchas ocasiones perdieron su tra-
dicional independencia y fueron incorporadas al engranaje es-
tatal Además, el Estado trató también de utilizarlas para su 
propósito de afirmación nacional frente a los poderes supra-
nacionales, que anteriormente había otorgado su protección a 
la universidad En algunos casos la universidad llegó a iden- 

5 José Medina Echavarría: Filosofía, Educación y Doran olla Siglo XXI Edi-
tores, Primera Edición, México, 1967, pp 154 y siguientes 
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tificarse tan estrechamente con los poderes constituidos que 
degeneró en instrumento de un determinado interés político o 
confesional y utilizada como mecanismo de represión en con
tra de la libertad intelectual y el desarrollo de la cultura, que 
constituyen su esencia. En esos momentos de degradación uni
versitaria, los verdaderos pensadores y los hombres de ciencia 
realizaron su labor al margen de las universidades ° 

En Alemania se dio un fenómeno muy especial en la re-
lación entre la universidad y el Estado El absolutismo de los 
monarcas no impidió el desarrollo del espiritu indagador El 
caso alemán es un ejemplo de lo que antes decíamos acerca 
de los "delicados mecanismos de equilibrio" que muchas ve
ces adopta la relación universidad - Estado. Bajo el dominio de 
monarquías autocráticas y en el seno de universidades estata
les carentes de autonomía fue posible un notable florecimien
to universitario, gracias al principio de la libertad académica, 
característico de las universidades alemanas En la Universi
dad de Halle, donde se destaca el magisterio de Cristian Wolf, 
se produce un extraordinario desarrollo en casi todas las 
ramas científicas En la Universidad de Gottinga (1737) se des-
envuelve el sistema de enseñanza a través de "seminarios", de 

6 "Ha habido épocas, nos dice Julián Matías, en que la universidad ha co-
incidido aproximadamente con la vida intelectual; en otras, por el contra-
rio, ha sido sólo una componente parcial de ella, y lo más vivo y creador 
del pensamiento ha ocurrido a su margen" "Lo inhumo ocurre, como 
es notorio, en la Edad media, sobre todo en los siglos XIII y XIV" Otro 
es el caso entre mediados del XV y más que mediados del XVIII En este 
tiempo, las universidades quedan resueltamente relegadas a un segundo 
plano, lo más sustantivo de la ciencia europea se gesta en otros mundos 
"Tomás de Aquino, Alberto Magno, Duns Escoto,ocaña —las figuras máxi-
mas del tiempo- habran sido docentes universitarios No lo son, en cam-
bio Nicolás de Cusa, Erasmo, Gioldano Bruno, Copárnico, Galileo, Des-
castes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Pascal, Bacon, Locke, Berkeley, 
Hume, Voltaire, D'Alembeit, Rousseau Thdavia lo son Vitoria y Suárez, 
porque pertenecen a la forma medieval del saber y de la ciencia, aunque 
sus problemas y sus contenidos sean modernos en buena parte Las co-
sas vuelven a cambiar otra vez lavariacion se inicia con Wolf, el nuevo 
escolástico Después si: los grandes creadores del pensamiento suelen ser 

profesores de universidad: Kant, Fichte, Schel I Mg, Hegel, Dilthev, Brenta-
no, hasta Hussell y Bergson —para hablar sólo de la filosofía, sin esfuerzo 
se podria ampliar la lista en las restantes disciplinas-; así Schopenhauel; 
Comte o Kierkegaard Desde fines del siglo XVIII hasta los comienzos del 
'mesho, la ciencia se hace en las universidades" Julián Matías: "La uni-
versidad, realidad problematica En: La Universidad en el siglo XX Uni-
versidad Mayor de San Meteos, Lima, 1951, pp 319 a 332 
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tanta importancia para el arraigo de la investigación científi-
ca Más larde, con la fundación de la Universidad de Berlín 
(1810), según el esquema de Guillermo de Humboldt, la liber-
tas philosophandi llega a su madurez La estrecha relación en-
tre docencia e investigación en que se inspira el esquema, in-
fluye luego en la organización de muchas otras universidades 
de diferentes partes del mundo y fue un elemento clave para 
el enorme desarrollo científico que se produjo, a partir de en-
tonces, en Alemania 

Autonomía y libertad de cátedra 

El caso de la universidad alemana del siglo pasado ilustra las 
consideraciones de quienes sostienen que la libertad de cáte-
dra puede existir aun sin autonomía, por lo menos sin autono-
mía administrativa, y de quienes estiman que lo fundamental 
en el quehacer universitario es la libertad académica Así, Ger-
mán Rama nos dice que "este tipo de relación entre el poder 
político y la institución de la inteligencia que fundamentaría 
la autonomía, tiene el carácter de que en ella lo esencial sería 
la libertad de cátedra y en un grado menor el derecho de auto-
gestión, según fórmulas muy variables de compromiso entre 
el Estado y la corporación académica, a partir de un reconoci-
miento de la autoridad moral de la universidad" "La libertad 
puede ser negada en la propia universidad en virtud de valo-
res religiosos o políticos que sostengan los grupos dominan-
tes en su seno, mientras que puede estar garantizada en tina 
universidad dentro de la cual las decisiones relativas a la es-
tructura emanen directamente del poder político central'' El 
educador chileno, don Luis Galdamés, partiendo del concepto 
de la autonomía como un medio que permite a la universidad 
el cumplimiento de sus altas finalidades, sostiene que a "una 
universidad le bastaría realmente, para sentirse autónoma con 
afianzar en forma invariable la libertad de la docencia, porque 
sobre ella habrá de edificarse toda su obra" ° 

7 Germán W Rama: El sistema universitario en Colombia Universidad Na-
cional de Colombia, Bogotá, 1970, pp 195 y 198 

8 Luis Galdamés: Lo Universidud Autónoma Imprenta Bollas& San José. 
1935, pp 83 a 85 
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Conviene reflexionar un poco más sobre este punto de las 
relaciones entre la autonomía universitaria y la libertad de cá-
tedra, que forma parte de la relación más general entre la uni-
versidad y el Estado. "En el mundo de habla inglesa, advierte 
Risieri frondizi, se confunde con frecuencia la autonomía con 
la libertad académica o libertad de cátedra Se habla de ambas 
como si se tratara de la misma cosa Es cierto que los dos prin-
cipios están relacionados, pero no se les debe confundir La dis-
tinción es sencilla la autonomía se refiere a las relaciones de la 
universidad con el mundo externo y en particular con el gobier-
no La libertad de cátedra, en cambio es un problema interno 
Puede haber, por lo tanto, autonomía sin que haya libertad de 
cátedra —como ocurrió en Oxtord a pi incipios del siglo XIX— y 
libertad de cátedra sin autonomía, como sucedió en las univer-
sidades prusianas del siglo pasado" 9  Pero, evidentemente, la 
mejor garantía de la libertad de cátedra es una amplia autono-
mía En América Latina la experiencia nos enseña que sin auto-
nomía es difícil que florezca una auténtica libertad de cátedra 
Pareciera que la autonomía es su atmósfera natural. 

El caso particular de la universidad en América Latina 

La universidad colonial hispánica fue señorial y clasista, como 
la sociedad a la cual servía y de la que era expresión Creada 
dentro del contexto de la política cultural trazada por el impe- 

9 Risieri Flondizi: La Universidad en un mundo do tensiones. Paidós, Bue-
nos Aires, 1971, p 278 'Aunque estrechamente vinculados, autonomía y 
libertad de cátedra hace relación a la libertad del profesor de comunicar 
su enseñanza- y quizás en un marco más amplio- los resultados a que ha 
llegado por sus estudios sus reflexiones- según la fórmula de Sir Hector 
Hethea ignton- y no necesariamente está unida a la autonomía, que im-
plica relación entre la institución y el Estado Dicho en otra forma, pue-
den existir universidades —como las francesas— en las cuales no existe 
autonomía y, sin embargo, existe una irrestricta libertad docente En tan-
to que algunas universidades autónomas nacionales pueden limitarse a 
libertad de cátedra —po rmuchos medios directos o indirectos— por pre-
juicios políticos, y algunos centros privados totalmente autónomos, pue-
den también hacerlo por motivos semejantes En todo caso es necesario 
indicar que la libertad académica tiene su origen en el caracterr propio, de 
la universidad, y que debe ser preservada de limitaciones por motivacio-
nes dogmáticas, políticas o de intereses del poder público" Jorge Mario 
Carcia Laguardia: La Autonomía Universitaria en América Latina Mito 
realidad UNAM, México, 1977, p 24 
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rio español, tuvo como misión atender los intereses de la Co-
rona, la Iglesia y las clases superiores de la sociedad 

En cuanto a su organización, Salamanca y Alcalá de Hena
res, las dos universidades españolas más famosas de la época, 
fueron los modelos que inspiraron las fundaciones universi
tarias del Nuevo Mundo, siendo el de Alcalá el más imitado. 
Entre ambos modelos existieron diferencias bastante signifi
cativas, que se proyectaron en sus filiales de Arnérica, dando 
lugar a dos esquemas universitarios que en cierto modo pre
figuraron la actual división de la educación universitaria la
tinoamericana en universidades "estatales" y "privadas" (fun
damentalmente católicas) La universidad colonial no gozó de 
autonomía plena, pero en. las que siguieron el modelo salman
tino sus claustros elegían a sus autoridades y disfrutaron de 
un cierto grado de autonomía asediada por las constantes in
tervenciones de los Virreyes, que trataban de controlarla En 
el caso de las confesionales, la intromisiones provenían de la 
autoridad eclesiástica 

A raíz de la independencia, la adopción del esquema na-
poleónico en América Latina no produjo los frutos esperados 
y fue más bien contraproducente En primer lugar, destruyó 
el concepto mismo de universidad, desde luego que la nueva 
institución no pasó de ser más que una agencia correlaciona
dora de facultades profesionales aisladas En segundo término, 
hizo aún más difícil el arraigo de la ciencia en nuestros paí
ses, desde luego que el énfasis profesionalista postergó el inte
rés por la ciencia misma La universidad latinoamericana que 
surgió del injerto napoleónico produjo posiblemente los pro
fesionales requeridos por las necesidades sociales más peren
torias, que asumieron la tarea de completar la organización de 
las nuevas repúblicas, pero estos graduados fueron, por defec-
to de formación, simples profesionales, sin duda hábiles en su 
campo profesional, mas no universitarios en el pleno sentido 
de la palabra La burocratización de la universidad en el ple-
no sentido de la palabra La burocratización de la universidad 
y su supeditación al Estado, acabó también con la menguada 
autonomía de que hasta entonces había disfrutado 
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2. Breve evolución del concepto de autonomía 
universitaria. La autonomía con responsabilidad 
social 

La llamada Reforma de Córdoba de 1918 fue el primer cues-
tionamiento a fondo de nuestras universidades y señala el mo-
mento histórico del ingreso de América Latina en el siglo XX 
y del ascenso de las clases medias urbanas que, en definitiva, 
fueron las protagonistas del Movimiento. 

La Reforma de Córdoba replanteó las relaciones entre la 
universidad, la sociedad y el Estado Hasta Córdoba, la univer-
sidad y la sociedad marcharon sin contradecirse, pues dur ante 
los largos siglos coloniales y en la primera centuria de la Re
pública, la universidad no hizo sino responder a los intereses 
de las clases dominantes de la sociedad, dueñas del poder po
lítico y económico y, por lo mismo, de la universidad El Mo
vimiento de Córdoba fue la primer a confrontación en una so-
ciedad que comenzaba a experimentar cambios en su compo-
sición interna, una universidad enquistada en esquemas ob
soletos. Si la República trató de separar la universidad de la 
Iglesia, mediante la adopción del esquema napoleónico que, 
a su vez, la supeditó al Estado, Córdoba trató de separarla del 
Estado mediante un régimen de autonomía 

El concepto de autonomía sustentado por el movimiento 
reformista era muy amplio. implicaba el reconocimiento del 
derecho de la comunidad universitaria a elegir sus propias au
toridades, sin interferencias extrañas, la libertad de cátedra, la 
designación de los profesores mediante procedimientos pura-
mente académicos que garantizaran su idoneidad, la dirección 
y gobierno de la institución por sus propios órganos directivos, 
la aprobación de planes y programas de estudio, elaboración y 
aprobación del presupuesto univer sitario, etc Incluso se llegó 
a recomendar la búsqueda de un mecanismo que permitira a 
la universidad su autofinanciamiento (autarquía patrimonial), 
a fin de evitar las presiones económicas por parte del Estado, o 
de las otras fuentes de ingresos, que en determinado momento 
podían hacer inisoria la autonomía formal más tarde, y ante 
las constantes amenazas de parte de las fuerzas públicas, se 
incluyó la inviolabilidad de los recintos universitarios, de re-
conocido abolengo medieval Con esto, el concepto de auto-
nomía adquirió características que, en ese momento, no exis-
tían en otras partes del mundo Seguramente, al movimiento 
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reformista se debe el énfasis puesto en este aspecto de la vida 
universitaria latinoamericana, cuya necesidad e importancia 
para el desarrollo universitario y social del continente ha que-
dado plenamente demostrada 

Desde el grito de Córdoba, la autonomía ha estado en la pri-
mera línea de las reivindicaciones universitarias en América 
Latina Consagrada en la mayoría de los textos legales y eleva-
da en valrios paises a rango de precepto constitucional, su ac-
cidentada historia, escrita algunas veces con sangre generosa 
de la juventud, está generalmente ligada al éxito o fracaso de 
la democracia en nuestros países. Representa una aspiración 
permanente de los universitarios latinoamericanos y una de 
las condiciones que definen su universidad Sin embargo, no 
existe en la actualidad un criterio uniforme acerca del sentido 
y el alcance de la autonomía 

La evolución del concepto de autonomía universitaria 

El concepto de autonomía universitaria ha sido motivo de mu-
chos debates, tanto a nivel nacional corno internacional Se le 
ha examinado desde muchos ángulos (jurídico, sociológico, 
político, filosófico) dando lugar a una amplia bibliografía que 
sería imposible reseñar y analizar dentro de los reducidos lí-
mites de esta ponencia. Nos limitaremos a referirnos al con-
cepto que de ella se tiene en los medios universitarios y a las 
principales consideraciones que hoy en día se hacen acerca de 
su naturaleza, carácter dialéctico y relatividad, de suerte que 
en varias reuniones universitarias se ha abogado por la conve-
niencia de llevar a cabo un análisis profundo del tema y una 
revisión de su conceptualización, a la luz de las actuales cir- 
cunstancias socioeconómicas y políticas i° 

10. 7111 fue el criterio de la II Conferencia Latinoamericana de Extensión Uni-
versitaria y Difusión Cultural (México, febrero de 1972), que incluyó en-
tre sus proposiciones generales una dirigida a la UDUAL, pata que este 
organismo incluya en sus planes de trabajo "la necesidad de elaborar un 
concepto dinámico de autonomía que considere la par ticipación cada vez 
mayor de la universidad en el proceso de transformación" Véase: Memo-
ria de esta Conferencia publicada pot UDUAL bajo el titulo: La Difusión 
Cultural v la Extensión Universitaria en el cambio social de América La-
tina México, 1972, p 484 
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En 1965, en la IV Conferencia de la Asociación Internacio
nal de Universidades (AIU), celebrada en Tokio, se intentó, a 
nivel mundial, elaborar una definición de lo que debe enten
derse por autonomía universitaria en la comunidad académica 
Tras arduas discusiones, la Conferencia de Tokio declaró que 
"siglos de experiencia demuestran que las universidades pue
den realizar en forma satisfactoria la tarea que se les ha enco-
mendado, cuando se sienten libres para tomar decisiones que 
comprenden las siguientes áreas 
1 Cualesquiera que sean las formalidades para los nombra-

mientos, la universidad deberá tener derecho de seleccio-
nar su propio cuerpo de profesores 

Z La universidad deberá responsabilizarse de la selección de 
sus estudiantes 

3 Las universidades deberán responsabilizarse de la formu-
lación de los currículos para cada grado y del establecimien
to de los niveles académicos En aquellos países donde los 
grados y títulos para practicar una profesión estén regla
mentados por la ley, las universidades deberán participar 
de manera efectiva en la formulación de los currículos y el 
establecimiento de los niveles académicos 

4 Cada universidad deberá tener el derecho de tomar las de-
cisiones finales sobre los programas de investigación que 
se llevan a cabo en su seno. 

5. La universidad debe tener el derecho, dentro de amplios 
límites, de distribuir sus recursos financieros, entre sus di-
versas actividades, es decir, por ejemplo, espacio y equipo; 
capital e inversiones 
El Consejo Ejecutivo de la UDUAL, en 1966, hizo suya la 

declaración de Tokio, agregando que "la autonomía y su cabal 
ejercicio estriban también en el espacio del recinto universita
rio, que ha sido inviolable desde hace siglos y que si ahora no 
lo es por dictado de la ley, sí lo es por mandato de la historia y 
de la tradición, ya que constituye una garantía para la dignidad 
de profesores y estudiantes en el libre ejercicio de su vida uni
versitaria". Entiéndase, sin embargo, que la inviolabilidad del 
recinto universitario no significa "extraterritorialidad" ni mu-
cho menos impunidad para delitos comunes. La fuerza públi
ca, previa autorización de las autoridades universitarias com- 
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petentes, puede penetrar en los recintos universita' los cuan-
do se trate de la comisión de delitos comunes, para los cuales 
la autonomía no debe servir de escudo 

A los fines legales, la autonomía es el status que el Esta-
do concede a la universidad para que se gobierne de manera 
independiente en los asuntos de su incumbencia Tales asun-
tos conllevan a) autonomía pata investigar, pm medio de la 
cual la universidad elige libremente el campo de indagación 
que mejor le parezca, por encima del juego de Intereses crea-
dos de los grupos sociales, b) autonomía para enseñar, o dere-
cho de transmitir conocimiento libremente (libertad de definir 
el contenido de las asignaturas), c) autonomía administiativa, 
es decir, libertad pala crear y manejar sus propios órganos de 
gobierno, hacer nombramientos, remociones y dispone" asig-
naciones, y, d) autonomía económica, que quiere decir liber-
tad para elabora' el presupuesto y manejarlo para adelantar la 
gestión financiera, sin perjuicio de la fiscalización a posterio-
r por parte de organismos de contraloría competentes, cuan-
do se trata de fondos públicos 

Considero conveniente reproducir aquí las Conclusiones 
del Seminario sobre Autonomía Universitaria auspiciado por 
la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), en el 
mes de junio de 2004 

"La autonomía universitaria es uno de los temas más sen-
sibles para la universidad, en el marco de las relaciones que 
ella mantiene con los demás actores sociales. En el mundo aca-
démico, considerado por muchos como el "tercer sector", este 
cuidado por preservar, e incluso defender, el carácter autóno-
mo de la universidad ha sido tarea constante a lo largo de su 
historia y para cada momento, ante diversos actores que han 
aplicado fórmulas de intervención también distintas, al igual 
que los argumentos esgrimidos, pero con la constante de limi-
tar las posibilidades de la acción universitaria buscando su-
bordinaria a fines que le son ajenos. 

En qué consiste la autonomía, según el Seminario 
de ASCUN 

"La autonomía de carácter académico, para sintetizar, hace refe- 
rencia a la diversidad como idea, al encuentro creativo entre las 
diferentes escuelas de pensamiento y a la concepción de múl- 
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tiples formas y metodologías para el ejercicio de la docencia y 
para el desarrollo de la actividad misma del educando Serían 
propias de este tipo de autonomía, las siguientes facultades 
a. Establecer los programas académicos de su propio dese-

rollo. 
b Definir y organizar sus labores formativas, académicas, do-

centes, científicas y culturales 
Fijar los planes de estudio que regirán su actividad acadé-
mica 

d. Otorgar los títulos correspondientes 
"Por otra parte, la autonomía de Gobierno comprende la po-

sibilidad con la que cuenta toda institución universitaria para 
organizarse y para regularse, producto de la ya mencionada re-
flexión permanente y profunda sobre su desarrollo vital Como 
elementos de organización en este sentido se tiene 
a Determinar libremente sus propios estatutos. 
b Definir su régimen interno 
c Libertad de nombrar a sus autoridades y la participación 

de la comunidad en los órganos de gobierno. 
"Finalmente, la autonomía de carácter administrativo y fi-

nanciero, que alude de manera fundamental, al libre y adecua
do manejo de los recursos físicos, técnicos y financieros, ade
más de establecer los criterios de selección y permanencia del 
recurso humano al frente de la institución está contemplada 
en facultades como 
a Estatuir los mecanismos referentes a la elección, designa-

ción y periodo de sus directivos y administradores 
b Señalar las reglas sobre selección y nominación de profe-

sores. 
c Admitir a sus alumnos. 
d Aprobar y manejar su presupuesto" 

La autonomía que se da frente a los poderes del Estado pro-
porciona el marco jurídico que permite el amplio ejercicio de la 
libertad académica, base de toda enseñanza genuinamente uni-
versitaria. No se trata con la autonomía de crear un Estado den-
tro de otro Estado ni de contraponer un poder a otro poder La 
autonomía es condición que permite a la universidad cumplir, 
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en la mejor forma posible, la tarea que le es propia Impone, por 
cierto, serias responsabilidades, pues la universidad, dueña de 
su destino, debe responder por lo que haga en el uso y disfrute 
de su libertad. El quehacer de la universidad consiste, funda-
mentalmente, en el cumplimiento de sus funciones, una de las 
cuales es, por cierto, la función crítica, que la autonomía debe 
preservar a toda costa La autonomía no debe provocar el divor-
cio entre la universidad y su medio Es preciso evolucionar de 
un concepto de autonomía de simple defensa a otro más diná-
mico de afirmación, de presencia de la universidad en la vida 
de la sociedad, pues la universidad es demasiado importante 
para que se le permita el aislamiento Más bien ella debe cons-
truir puentes de comunicación de doble vía con la sociedad en 
la que está inmersa, y de la que es parte importante 

La autonomía es un medio, no un fin en sí misma Es una 
herramienta que puede ser eficaz o no para que las universi-
dades cumplan sus funciones Cuando el medio se confunde 
con un fin se produce su uso defectuoso o abuso " Constituye 
abuso cuando la autonomía se interpreta en un sentido mágico 
corno intangibilidad física de los edificios o personas —el tabú 
de los recintos sagrados— o bien, en un sentido astuto, como 
refugio para los apáticos y los ineptos en un mundo sometido 
a un proceso de revisión y cambio que, justamente, exige una 
actitud de vigilante crítica La autonomía se utiliza, entonces, 
corno un argumento perezoso para retirar se de la actualidad 

El uso de la autonomía es, por el contrario, su aplicación 
dinámica a la investigación por encima de los inter eses de gr u
pos, es la vinculación de la universidad con los problemas de 
la nación Si por medio de la autonomía la universidad pro-
duce su desvinculación formal de la sociedad que la soporta, 
por medio de su uso restablece dicho vínculo, pero ahora no 
de manera impuesta sino deliberada y consentida, emerge de 
la conciencia histórica del universitario, de su sentido de la so-
lidaridad social y de la responsabilidad ante su pueblo 

"Una universidad, dice Hutchins, es un centro de pen-
samiento independiente Como centro de pensamiento, y de 

11 "Dicen los axiólogos que la conversión injustificada de los valores-me-
dios en valores -fines lleva el nombre de aberración estimativa: todos los 
vicios corresponden a semejante fórmula" Roberto Munizaga Aguirre: Lu 
Universidad Latinoamericana (mimeografiado), UNESCO, 1962. 
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pensamiento independiente, es asimismo, un centro de críti
ca La libertad de la universidad moderna, en una sociedad de
mocrática no se basa en los restos de una tradición medieval, 
sino en la premisa de que las sociedades requieren centros de 
pensamiento y crítica independientes, si han de progresar o, 
aún, sobrevivir". 

La autonomía implica serias responsabilidades para la uni-
versidad Dueña de su destino, debe responder por lo que haga 
en el uso y disfrute de su libertad, sabida que su quehacer con
siste, fundamentalmente, en el cumplimiento de sus misiones 
propias Ya el maestro José Medina Echavarría había examinado 
este complejo aspecto de la vida universitaria en su obra fun-
damental. "Filosofía, Educación y Desarrollo" (Siglo XXI, Edi
tores, México, 1967), llegando a las conclusiones siguientes 
"Para que la Universidad sea el lugar en que se ofrece "la más 
clara conciencia de la época" tiene también que ser el lugar que 
representa "la serenidad frente al frenesí" en la consideración 
de las más espinosas y graves cuestiones de esa época Lo que 
quiere decir que nada de su tiempo puede serle ajeno, pero sólo 
en la medida en que pueda situarlo a la distancia que exige su 
busca permanente de la verdad Si la "Universidad enclaustra
da" ha sido siempre excepcional y hoy casi imposible -"torre 
de marfil" tan sólo en el denuesto- su contraposición radical 
no lo es menos, porque acaba precisamente con la Universidad 
misma Frente a la "Universidad enclaustrada", la "Universi
dad militante" es la que se deja invadir sin tamiz alguno por 
los ruidos de la calle y reproduce en su seno, en exacto micro
cosmos, todos los conflictos y pasiones de su mundo La tarea 
científica desaparece y sólo quedan los gritos sustituyendo a 
las razones. La apertura al mundo de la actividad universitaria 
-su única manera de influir sobre él- sólo cabe, en consecuen-
cia, en la forma de la "Universidad partícipe", es decir no mi
litante ni enclaustrada. "Universidad partícipe" es aquella que 
enfrenta los problemas del día aceptándolos como tema rigu
roso de su consideración científica, para afirmar únicamente 
lo que desde esa perspectiva se puede decir" 

La "Declaración Mundial sobre la Educación Superior" (Pa-
rís, 1998), atribuye a los establecimientos de educación supe-
rior la función de opinar sobre los problemas éticos, culturales 
y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por es
ta, provistos de una especie de autoridad intelectual que la so- 
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ciedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y ac-
tual En cumplimiento de dicha función la Universidad debía 
vincularse estrechamente con su entorno y sus problemas, con-
tribuyendo al estudio y solución de los mismos 

Por supuesto, que la lectura de estos compromisos, con-
signada en la Declaración Mundial, tenemos que hacerla en el 
contexto actual. Dice la Declaración que las universidades de-
ben reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un 
análisis constante de las nuevas tendencias sociales, económi-
cas, culturales y políticas, desempeñando de esa manera f
unciones de centro de previsión, alerta y prevención, y utiliza' su 
capacidad intelectual y prestigio moral para dejender y difundir 
activamente valores universalmente aceptados, yen pm liuda' 
la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y 
como han quedado consagrados en la Constitución de la UNES-
CO, disfrutar de plenas libertades académicas y de autonomía, 
concebidas como un conjunto de derechos y obligaciones sien-
do al mismo tiempo plenamente responsables para con la so-
ciedad y rindiéndole cuentas. Surge así el concepto de Autono-
mía con rendición social de cuentas, que fue proclamado en la 
"Declaración de La Habana" de 1996, en el texto siguiente. "El 
conocimiento sólo puede ser generado, transmitido, criticado y 
recreado, en beneficio de la sociedad, en instituciones plurales 
y libres, que gocen de plena autonomía y libertad académica, 
pero que posean una profunda conciencia de su responsabili-
dad y una indeclinable voluntad de sea vicio en la búsqueda de 
soluciones a las demandas, necesidades y carencias de la socie-
dad, a la que deben rendir cuentas como condición necesaria 
para el pleno ejercicio de la autonomía La educación superior 
podrá cumplir tan importante misión en la medida en que se 
exija a sí misma la máxima calidad, para lo cual la evaluación 
continua y permanente es un valioso instrumento" 
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