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PROLOGO

“La precariedad del sistema de
educacién superior de la region es,
segtm todos sabemos, el reflejo del
fracaso de nuestras sociedades en
acompanar los ritmos de desarrollo
del mundo moderno.” “Las uni-
versidades latinoamericanas po-
drian haber hecho mucho en la
formulacién de una conciencia cri-
tica y en la creacién de una fuerza
de trabajo mds calificada en orden
a enfrentar los problemas del
desarrollo. En realidad, nuestras
universidades corresponden a las
naciones neocoloniales que somos y
al grado de atraso en que nos en-
contramos.”
Ambas frases pertenecen al Profe-
sor Darcy Ribeiro, ex Rector de la
Universidad de Brasilia y Profesor
de Antropologia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias del Uru-
guay, quien dirigiéd el Seminario
sobre Estructura Universitaria
que auspiciara la Comisién de Cul-
tura de la Universidad, durante el
afio 1967, en Montevideo.   



4
i Trataremos de ofrecer una sin-

tesis, necesariamente esquematica
dada la extension y profundidad de
las conferencias, de las tres expo-
siciones del Profesor Ribeiro, de-
dicadas respectivamente al estudio
de los modelos estructurales de
Universidad, la crisis estructural
de la Universidad Latinoamerica-
na y a la formulacién de un proyec-
to ideal de la “Universidad necesa-
ria” para las exigencias que plan-
tea la situacién econémica y social
de la zona.

Carlos Lépez Matteo

Julio Rossiello
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La crisis de las Universidades
latinoamericanas sdélo puede ser
superada mediante la alteracién
previa de los marcos estructurales
e institucionales que se oponen a
su desarrollo. Si en los paises mas
adelantados cunde un general des-
contento con sus grandes Univer-
sidades, es evidente la necesidad
de repensar nosotros mismos nues-
tra Universidad, sin copiar los
modelos que pueda inventar la
conciencia critica. que emerge en
aquellas naciones. La nueva Uni-
versidad debera plantearse sobre
la base de las diferencias y espe-
cificidades de nuestro ambiente
socio-cultural y, al revés de las
existentes en los paises super-
desarrollados, de los cuales son
subproductos reflejos o productos
residuales, convertirla en un motor
auxiliar de aceleracién del progre-
so. Tesis defendible en tanto que
los poderes de modelacién de la so-
ciedad sobre la Universidad admi-
ten alternativas, no son meramente
mecanicos.
No puede esperarse tal transfor-
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maci6n de un crecimiento o altera-

cién espontaneos de la Universi-
dad; solo puede producirse a través

de una remodelacién intencional.
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LA COLONIZACION
CULTURAL

La actual imposibilidad de nues-
tra Universidad para reducir el
desnivel creciente entre la forma-
cién de la juventud de nuestros

paises y la de los paises plena-

mente desarrollados se agrava por

el hecho de que estamos siendo
objeto de una colonizacién cultu-
ral; expresada basicamente en tra-
bajos de planeamiento sobre la
integraci6n universitaria en el 4m-
bito continental. Frente a ese in-
tento, frente a la generosidad sos-

pechosa de fundaciones, banqueros
y gobiernos extranjeros que ofre-

cen préstamos dadivosos y patro-

cinan la investigacién, es suicida
tanto una actitud meramente evi-
tativa como una actitud ingenua-
mente cosmopolita que argumenta
con nuestra pobreza y propugna
una complementacién interna-
cional.
Debemos responder al propésito

oculto trasesa fachada generosa
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con la formulacién explicita del
modelo de Universidad y la politi-
ca universitaria que conviene a
nuestros paises. Sdlo a partir de
tales definiciones podremos exami-
nar las propuestas de apoyo y de
integracién continental, que evi-
dentemente tienen contenidos po-
liticos y estratégicos no explicita-
dos. Porque si durante veinte afios
nuestras Universidades recibieran
recursos extranjeros veinte veces
mayores, al término de ese plazo
continuariamos en el mismo grado
de atraso relativo con respecto a
los Estados Unidos de Norteamé-
rica.
La formulacién teérica de la

nueva reforma, que hoy se plantea
como indispensable en toda Amé-
rica Latina, como ocurrié en Cér-
doba en 1918, no es sdlo nécesaria
para enfrentar la amenaza de la
eolonizacién «cultural: sino para
prever los riesgos de un crecimien-
to esponténeo y andrquico. Basta
examinaralgunascifras para com-
prender los alcances de estos
riesgos.

Los 600.000 estudiantes matricu-
lados hoy en las Universidades
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Latinoamericanas llegaran a ser

millones en 1980 y alcanzaran a

la cifra de 4 millones en el afio

2000; para ello sélo se requerira

que el crecimiento vegetativo de

las matriculas en el conjunto de

América Latina se equipare a la

tasa ya alcanzada enlospaises del
Cono Sur. Si el crecimiento fuera

mayor, por un ritmo mas intenso

del progreso socio-econémico, las

cifras podrianllegar a los 10 y aun

a los 15 millones de estudiantes.

Necesitaremos transformaciones

revolucionarias para poder absor-

ber a los estudiantes que van a re-

querir el ingreso.

Y no setrata solo de crecer, sino

de mejorar sustancialmente la ca-

lidad de la ensefianza. Si no pla-

nificamos la Universidad para do-

tarla de una estructura nueva y

flexible, el incremento espontaneo

hard de ella mas un obstaculo que

un motor del desarrollo.
4Podremos mantener con nues-

tro propio esfuerzo Universidades

eapaces de hacernos contempora-

neos del desarrollo cientifico, po-

dremos vincular mds hondamente

la Universidad con la naci6n, para
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 @
tornarla mas activamente renova-
dora? Es posible. Cuanto mayor
sea la autonomia de los cuerpos
universitarios, mayores serdn sus
potencialidades para alterar las es-
tructuras sociales vigentes. Pero la
realidad lamentable de hoy es que
la mayoria de las Universidades
latinoamericanas no aleanzan ni-
veles minimos de eficacia y son
mas un obstaculo que un impulsor
del desarrollo nacional. Esta afir-
macién da la dimensién del desafio
que enfrentamos para convertir la
Universidad no en mera producto-
ra de profesionales,téenicos y diri-
gentes, sino en propulsora de mas
altos destinos.
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ESTRUCTURAS UNIVERSI-

TARIAS MODERNAS

Para indicar los ébices institu-

cionales y los médulos de estran-

gulaci6n que imposibilitan a nues-

tras Universidades alcanzar el

grado minimo de desarrollo y de

eficacia, es necesario el estudio

comparativo de las diversas es-

tructuras de otros modelos. Lila-

mamos estructura universitaria al

conjunto y a la integracién de los
érganos a través delos cuales las
Universidades cumplen sus funcio-

nes. Vale decir, no sdlo los compo-

nentes sino su articulacién en sis-

temas funcionales de co-actividad,

orientados para alcanzar ciertos
fines.

Al hablar de las Universidades
Francesa, Alemana, Inglesa, Nor-

teamericana, Soviética o Latino-

americana, referimos a modelos

conceptuales no necesariamente
coincidentes con alguna Universi-

dad conereta, sino como patrones
de una caracterizacién general que
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tienen rasgos especificos que los
diferencian de los otros modelos.
Este estudio tiene por objeto des-
eubrir las raices de la Universidad
Latinoamericana y destacarlas al-
ternativas de cambios estructura-
les que se nos ofrecen. Y, también,
retener para esas alternativas las
caracteristicas fundamentales co-
munes que debe observar una Uni-
versidad para cumplir sus funcio-
nes de educacién superior, de inves-
tigacién cientifica, de creatividad
y de difusién cultural.

Se repite con frecuencia que la
Universidad es un producto hist6-
rico de la civilizacién occidental.
En verdad, 6rganos correspondien-
tes a las universidades existieron
en todas las sociedades que alcan-
zaron determinado nivel de civili-
zacién, y se estratificaron en clases
sociales. Se crearon cuerpos del
saber erudito distintos del saber
vulgar, como producto de la nece-
sidad de formar cuadros superio-
res de direccién politico-religiosa
y técnico-profesional. Una variante
de estas instituciones fue la uni-
versidad clerical medioeval: una
de las mas pobres e infecundas,
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desde que debid cumplir la fun-
cién de guardiana de un saber he-
redado de caracter revelado, sin
posibilidades de enriquecerlo y sin
libertad para cuestionarlo. La Uni-
versidad moderna creciéd luego de
la ruptura con el feudalismo. El
Renacimiento y la Reforma se hi-
cieron al margen y contra la Uni-
versidad de su tiempo; la Ilus-
tracién y la Enciclopedia fueron
oposiciones combativas de la Uni-
versidad contemporanea; la Re-
volucién Francesa destruy6é la
concepcién absoluta de la Universi-
dad medieval y finalmente Napo-
leén creé la Universidad de Fran-
cia con un cometido cohesionador
de la nacionalidad, en neta oposi-
cién a los viejos moldes universita-
rios.
La Universidad moderna surge

de la Revolucién Industrial. Esta
universidad es receptiva también
de la Revolucion liberal burguesa
y fue modelada para servir nuevos
valores y significar nuevas tradi-
ciones.

Estas precisiones son necesarias
para comprender que no somostri-
butarios de una supuesta tradicién
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medieval, sino del espiritu que la
modific6. Nuestra lealtad debe vol-
earse hacia la creacién de modelos
nuevos que prefiguren las nuevas
formas que la Universidad debera
asumir en el futuro, que advierta
lo que ya esta perimido y estimule
lo que es nuevo y debe crecer.
También debe contestarse la su-

puesta filiacioén de la Universidad
Latinoamericana respecto de las
universidades ibéricas. Ella es
también producto de la Revolucién
Industrial, es decir, del mismo pro-
ceso civilizador que integré a to-
das las sociedades humanas en un
nuevo contexto, aunque a algunas
las promovié como centros rectores
y a otraslas cristaliz6 como areas
periféricas y dependientes.

América Latina pas6, a través de
un proceso de actualizacién histéri-
ca, de la condicién colonial a la neo-
colonial. Experimenté una moder-
nizacién refleja pero no pudo ab-
sorber auténomamente la teenolo-
gia de la civilizacién industrial.
Conformamos pueblos consumido-
res de los productos de la civiliza-
cién ajena, y nuestras Universida-
des reflejan esa condicién de retra-

18

 
a
n
y

so histérico. Preparan ingenieros y
téenicos capaces de operar los me-
canismos que producen una indus-
tria y un saber ajeno, pero sobre
todo forman abogados y notarios
capaces de reglamentar un estado
de derecho traducido de los cédigos
franceses. Los juristas formados
por las Universidades implantaron
el orden constitucional republicano,
vale decir la vestidura democratica
de un orden social regido por un
patriciado de estilo greco-romano.
También produjo médicos para ve-
lar por la salud de las familias pa-
tricias, mientras que las enferme-
dades del pueblo seguian en manos
de la curanderia folklérica.
Hoy nos enfrentamoscon rieszos

similares ante la nueva revolucién
teenolégica, la termonuclear, mas
transformadora del mundo que la
revoluci6n industrial. Nuestro gran
desaffo es definir las posibilidades
de enfrentamiento a una moderni-
zacién meramente refleja y a la co-
yuntura internacional que nos in-
duce a existir no como pueblos pa-
ra si, sino como proletarios externos
de otros pueblos.
“Hay quienes dicen que nos quie-
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ren condenar al atraso. La cuestion
no es tan sencilla. Estoy convenci-
do de que lo que quieren es conde-
narnos a un progreso reflejo.” La
guerra contra el subdesarrollo no
se realizara sdlo en las Universida-
des, pero también en ellas tendra
lugar. Por eso es preciso estudiar
objetivamente la Universidad real
de hoy y planear, exacta y osada-
mente, el modelo de Universidad
que necesitamos.

LA UNIVERSIDAD
FRANCESA

La primera universidad de Fran-
cia moderna fue la empresarevisio-
nista de la Enciclopedia, que al
margen y en contra de la vieja uni-
versidad corporativa, cerrada, ecle-
siastica y aristocratica, cred un
idéario nuevo, cientifico; utdpico,
comprometido con el progreso. Sé6-
lo se institucionaliz6 bajo Napo-
le6n. La Universidad emergente de
la Revolucién fue sélo un sistema
de escuelas superiores integradas
dentro de un vasto monopolio edu-
cacional creado por Napoleén en
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1806/08 con el propésito de unifi-
car politicamente y uniformizar
culturalmente a Francia.

Su niicleo basico eran las escue-
las auténomas de derecho, medici-
na, farmacia,letras y ciencias. Por
separado se estructuraron la Es-
cuela Politécnica y la Escuela Nor-
mal Superior.
La nueva Universidad aporta un

nuevo humanismo fundado en la
ciencia, comprometido con la pro-
blematica nacional y con la defen-
sa de los derechos humanos, y em-
pefiado en difundir los conocimien-
tos teenolégicos en que se basaba
la revolucién industrial.

Recién en 1896 fueron recons-
truidas, en un cuerpo de facultades
autarquicas, y ya bajo el nombre
de Universidad,las escuelas disper-
sas en una federacién de unidades
independientes. Quedaron separa-
dos del conjunto la Escuela Politée-
nica, la Escuela Normal Superior,
el Colegio de Francia, el Institut y
el Museo de Historia Natural. Los
érganos de ensefianza de cultivo del
saber y de practica de la ciencia.
Jamas se ered un 6rgano de co-

ordinacién general. Aun hoy sigue
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vigente la estructura federativa, en
la cuallo quetiene vida y vigor son
las Facultades y Escuelas aisladas
y no la Universidad. Hacrecido no-
tablemente el Centro Nacional de
Investigacién Cientifica, con labo-
ratorios propios y cuadros cientifi-
cos reclutados por medios no aca-
démicos.

Los altos cuadrosintelectuales se
obtienen mediante la orientacién de
los licenciadoshacia la agregacién,
que se obtiene mediante concursos
publicos que dan acceso a la docen-
cia universitaria. Esto exige varios
anos de estudio intensivo y dedica-
cién a la ensefianza media, que en
el caso de los licenciadosen ciencias
es contraproducente, pues los obli-
ga a alejarse de los grandes labo-
ratorios en el momento de su mas
alta creatividad.

Los atributos esenciales de la es-
tructura universitaria francesa
son: la agregacién como procedi-
miento basico de seleccién pedag6-
gica; el Pariscentrismo; el burocra-
tismo y su caracter de sistema mas
interesado en los exAmenes que en
la ensefianza.
La Universidad francesa, con-
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vertida en un conglomerado de pe-
quefios nticleos débiles regidos por
un centro obsolescente, esta hoy re-
corrida por un agudo espiritu de
critica e inconformismo. Si tene-
mos en cuenta que la estructura
universitaria latinoamericana fue
una réplica de la matriz francesa
del siglo XIX, podemos concluir que
el descontento de los propios fran-
ceses con aquel modelo convierte su
exaltacién en un anacronismo.

LA UNIVERSIDAD
INGLESA

Veintiuna universidades ingle-
sas, con grandes diferencias en su
organizacién, nos impiden hablar
de una estructura caracteristica-
mente britanica. Puede hablarse de
una pirdmide de escuelas superio-
res, con Oxford y Cambridgeen el
vértice y dos docenasde sub-univer-
sidades y un millar de instituciones
de tercer nivel en la base. Oxford y
Cambridge, quinta-esencias de la
universidad aristocratica, fueron
en su origen instituciones eclesias-
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ticas destinadas a educar a los no-
bles 0 a personasde alto rango so-
cial. Fueron en el pasado comuni-
dades universitarias con diversos
colleges donde vivian los estudian-
tes bajo la orientacién de tutores
personales, y con facultades donde
se impartia ensefianza especializa-
da. Cambridge recién en 1794 tuvo
su primera catedra de investigacién
cientifica. Las reformas sustancia-
les se produjeron hacia 1860, como
resultado de las exigencias de la
revolucién industrial, que exigié de
las universidades enormes esfuer-
zos de auto-superacion.

Esas mismas fuerzas condujeron
a la creacién de universidades uti-
litarias, cuya clientela fue recluta-
da en la clase media; produjeron
médicos, ingenieros, agrénomos,
téenicos en comercio, En Londres se
creé una institucién universitaria
que tomaba examenes y otorgaba
“titulos externos” a los estudiantes
de los colleges de las provincias,
Prosperaron cursos por correspon-
dencia y otras formas de prepara-
cién, como los sandwiches-courses,
que implicaban la alternacién del
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estudio con periodos de trabajo en
la especialidad respectiva. E

Se desarrollé asi una gran varie-
dad de tipos de formacién de ter-
cer nivel, con un patrén superior
en Cambridge y Oxford y diversos
estratos mas bajos. Surgieron tan-
to pensadores y cientificos del mas
alto nivel como profesionales com-
petentes y operarios altamente es-
pecializados. La competencia de es-
tos nuevos trabajadores intelectua-
les, asi como la emulacién con los
sabios alemanes que adquirfan ra-
pido prestigio en Europa, obligé a
Cambridge y Oxford a dar una
atencién preferente a la formacién
de investigadores del rango masele-
vado. Se mantuvoasi la formacién
de perfil aristocratico, pero en una
simbiosis acabada,con otras forma-
ciones académicas que lograronele-
var el nivel cientifico profesional.

Las nuevas universidades de ca-
racter técnico-cientifico ya no se
modelan segtin los patrones de las
dos universidades reales. Ya no se
estila la residencia de la mayoria de
los estudiantes en el campus y la
tutoria es apenas una asistencia
ocasional.
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LA UNIVERSIDAD
ALEMANA

El proceso de desarrollo indus-
trial que llevé a Inglaterra y a
Francia a regir un vasto sistema
imperial de nuevo tipo, poniendo a
su servicio a todos los pueblos en
un régimen detipo colonial o de de-
pendencia, afecté a Alemania en un
sentido negativo. Su poblacién, co-
mo la de toda Europa Central, se
transformé en masas excedentes de
manode obra exportable por haber
sido desalojada del trabajo agrico-
la y del trabajo artesanal urbano
en proporciones mds grandes que
las que el sistema productivo emer-
gente podia absorber.
Como lo haria mas tarde Japén,

Alemania debié hacer un esfuerzo
intencional para aleanzar el nivel
teenolégico a que otras naciones ha-
bian accedido en forma mas 0 menos
espontanea.

Los ideélogos de la nueva Uni-
versidad alemana fueron Echelling
(1808), Fichte (1806) , Schleierma-
cher (1808) y Humboldt (1810).
Ellos representaron la imagen de
una Alemania auténoma y naciona-
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lista, y el apoyoalestudio cientifi-
co y a la investigacio6n empirico-in-
ductiva.
La primera organizacién univer-

sitaria se integr6é con escuelas de
letras, filosofia, ciencias, leyes y
medicina, bipartidas de la teologia,
en un mundo académico laicizado,
La filosofia alemana, mas identifi-
cada con la ciencia que con la reli-
gion, recibid el aporte de Hegel,
Goethe, Max Scheler y Max Weber.
La universidad alemana, ademas
de propugnar una ideologia nacio-
nal explicita, aporté una viva preo-
cupacion porel cultivo de las cien-
cias experimentales. La ciencia se
implant6 en la Universidad antici-
pandose histéricamente a la indus-
trializacién del pais.

Sufrié aquélla, sin embargo, se-
rias contradicciones: fue una Uni-
versidad progresista en su preocu-
pacion cientifica y en el rigor para
conceder titulos académicos, pero
al mismo tiempo pusilanime frente
al Estado,elitista, jerarquizada en
exceso y burocratizada.
La “libertad académica”caracte-

ristica de la universidad alemana
—vale decir, la libertad de opcio-
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nes del estudiantado para planear
sus estudios, del profesor para di-
rigir sus actividades académicas—
tuvo la contrapartida del servilismo
frente a la ideologia oficial. La uni-
versidad debié cerrarse sobre si
misma para no pelear con el estado
absolutista y desvincular su suerte
de las opciones que se abrian a la
sociedad, en un campo de merases-
peculaciones tedricas y tecnicismos
desinteresados. Marx, el producto
masalto de la universidad alemana,
vivid toda su vida en el exilio, en
condiciones de extrema penuria, pa-
ra preservar su libertad de repen-
sar la estructura de la sociedad y
de actuar para transformarla.
La caracteristica estructural es

la separacién de las escuelas tecno-
légicas de las académico-tradiciona-
les. Se separan en lineas paralelas
y las ingenierias acaban por cons-
tituir una universidad técnico-cien-
tifiea. La actividad creadora de in-
vestigacién sobrepasé, en el perio-
do dureo de la universidad alema-
na, a cualquier preocupacién por la
ensefanza.

El nazismo liquidé el tradicional
apoliticismo académico, exigiendo
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y obteniendo una adhesién explici-
ta a la filosofia del régimen y a sus
designios. Ademasde la evasién de
lo mejor de su profesorado, por su
condicién de judios o por su oposi-
cién al régimen, esa identificacién
ideologica afect6 gravemente el ni-
vel de trabajo cientifico de la uni-
versidad. Después de la guerra,la
inmigracién o la conscripcién de las
naciones vencedoras raleé atin mas
los cuadros cientificos y técnicos.

Hoy debe rehacer sus cuerpos
académicos, reconquistar los anti-
guos niveles y sobre todo hacer
frente al alud de nuevas matriculas.
Su mayordesafio es la creacién de
una nueva generacién de reforma-
dores capaces de hacer frente a las
nuevas exigencias, y rehacerla uni-
dad organica entre la universidad
técnico-cientifica y la universidad
académica.

LA UNIVERSIDAD
NORTEAMERICANA

El desarrollo universitario fue
en los Estados Unidos distinto al
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de otras sociedades. Surgiéd en el
seno de una sociedad que habia cum-
plido la hazafia de alfabetizar prac-
ticamente a toda su poblacién. La
motivacién basica de este esfuerzo
fue de orden religioso, la vincula-
cién con la Reforma, que hizo al
pais entero asumirla obligacién de
orar como es debido, leyendo la Bi-
blia. En el primer cuarto de siglo
pasado, la alfabetizacién en la po-
blacién blanca norteamericana al-
canzaba al 85 %, contra el 50 %
en Francia y entre el 6% yel 8 %
en Latinoamérica. Esta fue una
empresa realizada por las comuni-
dades locales mediante una compa-
ginacién de esfuerzos dirigidos que
constituyé la base del sistema edu-
cacional norteamericano, Las escue-
las iniciales de unasola aula se con-
virtieron en escuelas de mayor or-
ganicidad; mas tarde se sucedieron
grados y niveles superiores, rela-
cionados estrechamente con la rea-
lidad local.
Asi surgieron los colleges, inte-
grando un sistema descentralizado,
opuesto al modelo francés. La em-
presa educacional se realizé en Nor-
teamérica como un esfuerzo colec-
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tivo de comunidades que buscaban
integrar a la nueva generacion,
primero al nivel primario, después
al medio y, finalmente, al superior.
A su vez, las Universidades agre-

gan a estos cursos estudios de post-
graduados.

Esta estructura académica es
una réplica de la estratificacién so-
cial. Los junior colleges son, en vir-
tud de su caracter abierto, la uni-
yersidad de los pobres. Los colleges
estatales, que hacen una seleccién
por rendimiento escolar son la uni-
versidad de la clase media en ascen-
so. Las universidades mismas, a las
que sélo ingresa el 12 0 el 13 % de
los egresados de la clase media, son
la universidad de la clase mas aco-
modada. De aqui surgen las élites
académico-universitarias, los cuer-
pos profesionales y el personal téc-
nico-productivo de nivel superior.

Actualmente mas del 35 % de los
jOvenes entre 19 y 24 afios frecuen-
ta las escuelas superiores nortea-
mericanas. Se prevé que la revolu-
cién termo-nuclear exigird en un
futuro inmediato una calificacién
de nivel universitario a casi toda
la fuerza de trabajo. Comolas ca-
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cién no burocratica del magisterio
superior. Ultimamente los aportes
financieros oficiales crecieron al
punto de que la gestién privada de
las universidades sélo se conserva
por la idea arraigada en la cultura
norteamericana de que aquélla es
de mayorcalidad y eficacia que la
oficial. Estos caracteres propician,
por un lado, un espiritu altamente
competitivo inter-universitario y
porotro, la posibilidad de atraer a
profesores extranjeros de notoria
capacidad. Esta importacién expli-
ca el desarrollo cientifico norteame-
ricano, mensurable por el aumento
de Premios Nobel en ciencias obte-
nidos enlas tiltimas décadas (47 en-
tre 1951/1959 contra 4 entre 1901
a 1910).

El problema crucial que enfren-
ta la universidad norteamericana
no es el de la expansion cuantitati-
va, como ocurre en Europa, sino en
las presiones que sus sabios y sus
téenicos reciben para participar en
las tareas de la cuerra, Después de
1945 se instalaron en las universi-
dades gran cantidadde laboratorios
dedicados a desarrollar formas de
destruccién apocaliptica. Esta cons-
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cripeién signified también formas

yejatorias de vigilancia; cuando en

1963 los programas de investiga-

cin del Instituto Teenolégico de

Massachussets, financiados por el

Pentagono, aleanzaron a los 75 mi-

Tones de délares y los de la Univer-

sidad de John Hopkins a los 43 mi-

Tlones, se hizo evidente que el sos-

tenedor era patron con pleno dere-

cho para dictar normas de seguri-

dad e investigar la vida personalde

los profesores. Se ered un sistema

policial operado por el FBI, la CIA,

ete., que trato a cada cientifico y

teendlogo como traidores potencia-

les. Es una Universidad conseripta

para la guerra donde los aportes de

la matematica y la fisiea son bom-

bas y rayos mortales, de la biologia

y la quimica gérmenes de enferme-

dades o gases alucinantes, de la so-

ciologia proyectos de control estra-

tégico-preventivo de capas sociales

y sistemas de endoctrinacién masi-

va.
Paradéjicamente,el efecto mayor

de esta conscripcién fue la politiza-

cion de la universidad norteameri-

cana, que bajo el asedio empez6 a |
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[ tomar una conciencia mas lticida de
su papel y a preguntarse si no era
su deber repensar las bases de la
sociedad norteamericana. Las rebe
liones estudiantiles empezaron a es-
tallar, sobre todo en las universida-
des mas importantes como una
honda disconformidad con el papel
que la nacion esta obligada a repre-
sentar en el mundo, como sostene-

dora del atraso al precio de las gue-
rras mascrueles.

LA UNIVERSIDAD

SOVIETICA

El sistema de educacién superior
soviético sélo es inteligible cuando
se lo relaciona con el proceso de ins-
talacién del socialismo. A partir de
la Revolucién, los lideres soviéticos
se abocaron a la tarea de transfor-
mar la Universidad zarista en un
organismo capaz de formarlos cua-
dros de direccién superior del Es-
tadoa través de un sistema dese-
leecién que ofreciera iguales opov-
tunidades a todos y que al par de
dotar ala capa dirigente en forma-
cién una aptitud técnica, la confor-
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Mara politicamente, Las solucionesfueron drasticas: log j6venes pro-venlentes de la aristocracia derro-cada no fueron admitidos en la ma-tricula. Estos y otros procedimien-tos rebajaron enormemente log ni-veles de calificacién académica y decompetencia cientifica y profesio-nal ya aleanzados. La guerra y laemigracién masiva ralearon el per-Sonal de nivel superior. Sin embar-80, la sucesién de la antigua élitepor nuevos contingentes de estu-diantes de extraccign popular diosus frutos; su nivel de calificaciénSe sittia hoy dia entre los mas ade-lantados de] mundo.
Las caracteristicas del sistemaSoviético de ensefianza superior son:1°) e] doble aspecto estructural deSeparacién entre la ensefianza y laInvestigacién de alto nivel y la par-ticipacion en Universidades de cien-cias y jJurisprudencia, institutostecnologicos de ingenieria y escue-las Ssuperiores de medicina, agro-nomia, pedagogia, administracién,ete, 2°) el caracter activamentecompetitivo, que Opera comoesti-mulo al estudiante de mas elevadorendimiento; 8°) la unidad ideol6-
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gica de la ensefianza; el marxismo-
leninismo se imparte como método
de investigacién y teoria general
explicativa de la sociedad y la His-
toria. La unidad ideoldgica, si bien
concede a la Universidad soviética
una organizacién superior, condu-
ce a un dogmatismo inhibidor del
progreso de las ciencias. Hoy se
asiste al florecimiento del marxismo
critico, que no pretende sustituir
el saber cientifico. El] deshielo no
se ha manifestado empero en el
campo de las ciencias humanas,
donde la existencia de una doctri-
na oficial con respuesta a todas las
cuestiones frena la creatividad cul-
tural; 4°) la amplia base —toda la
poblacién— dondese ejerce el des-
cubrimiento, seleccién y cultivo de
los talentos; 5°) la integracién de
la educacién superior con el traba-
jo productivo, como forma de in-
fundir en los estratos culturales su-
periores un sentimiento de respon-
sabilidad y de valorizacién del tra-
bajo productivo.
La triparticién del nivel superior

de ensefianza reproducela bifurca-
cién de otros sistemas educaciona-
les (un camino real hacia la Uni-
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versidad; caminos subalternos de
preparacion general) con la dife-
rencia de que la seleccién se hace
por aptitudes y no por razones de
estratificacién social.
La alteracién del estudio con el

trabajo esta en todas las lineas de
formacién superior. La alternacién
es simulténea, como en los cursos
nocturnos y los cursos por corres-
pondencia, o sucesiva, en los cursos
diurnos intensivos. Un mecanismo
de oferta de educacién masiva ase-
gurala recuperacion de los retrasa-
dos en sus estudios y la puesta al
dia de los adultos cuyos campos
avanzaron luego de su graduacion,
y concilia la difusién general del
conocimiento con la selectividad
mas competitiva. Sélo los estudian-
tes de ciencias de la Universidad y
algunos estudiantes de los institu-
tos politéenicos se dedican exclusi-
vamente al estudio, cumpliendo sus
periodos de trabajo, luego de su
preparacion académica, como auxi-
liares de investigacién.

Hacia 1959 los soviéticos habian
logrado orientar hacia carreras
cientificas y tecnolégicas al 43,3 %
de su estudiantado. La proporcién

38

 
 

en Norteamérica era entonces del
22,7 %. é
La post-graduacién (aspirantu-

ra) se hace mediante becas conquis-
tadas por méritos en los estudios
académicos. Los graduados en ca-
rreras académicas hacen la aspi-
rantura en tres afios de estudio y
exdmenes, al fin de los cuales de-
fienden una tesis para obtener el
titulo de candidato en ciencias, que
equivale al doctorado. Los egresa-
dos de carreras tecnolégicas hacen
la aspirantura en formas variadas;
la principal es la elaboracién com-
pleta de un proyecto original en su
campo de especializacién, lo que a
la postre significa un aporte a la
elevacién del nivel en las tecnolo-
gias. :

El esquema basico de la univer-
sidad soviética fue adoptado con
pequefias alteraciones por las na-
ciones europeas asociadas mas tar-
de al camposocialista.
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CARACTER ESTRUCTURAL
DE LA CRISIS

Salvo pequefias varianteslocales,
un mismo esquema estructural ba-
sico encuadra las casi 200 univer-
sidades (desde vastas organizacio-
nes hasta modestas aglomeraciones
de escuelas autodesignadas como
universidades) con que cuenta
América Latina. Sobre ese modelo
estructural fijaremosel andlisis.
Las estructuras pueden serrigi-

das 0 flexibles; integradas, cuando
Sus partes guardan equilibrio in-
terno, 0 enquistadas, cuando uno de
sus componentes crece a expensas
de la sustancia comindel conjunto;
funeionales, cuando cumplen los
papeles histéricamente asignados,
sea en la preservacién del sistema
social o en su alteracién, 0 disfun-
cionales cuando atrofian o defor-
manla sociedad, 0 perpettian situa-
ciones anacronicas. Ademas,las es-
tructuras son productos histéricos
que reflejan la calidad delos 6rga-
nos sociales y los eventos externos
que los afectan.
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Eneste sentido puede afirmarse
que las universidades latinoameri-
canas son productos histéricos re-
siduales, con extraordinaria capa-
cidad de autoperpetuacién.Ellas co-
rresponden mas a las razones epi-
sédicas y a la influencia de intere-
ses mancomunados que a los pro-
positos que inspiraron su creaci6n.
Los ajustes de la realidad sobre las
estructuras tedricas pueden llegar
a ser tan deformantes que resulta
indispensable el andlisis periédico
de su correspondencia entre el mo-
delo basico y las formas que adopté
al concretarse, a fin de verificar los
gradosde fidelidadpersistentesres-
pecto de las aspiraciones iniciales.
Pero sélo cuando la sociedad cam-
bia lo suficiente para advertir la
disfuncionalidad de una instituci6n
puede ésta cambiar su forma para
atender las nuevas solicitudes. Pa-
ra ello es preciso esfuerzos tenaces
y estratégicamente dirigidos para
desenmascarar los grupos de inte-
reses y las impregnaciones ideolé-
gicas ocultos tras algunas posturas
académicas.
La conciencia critica que permite

repensar la Universidad y proponer
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cambios estructurales de sus conte-
nidos mas anacrénicos surge en co-
rrespondencia con fuertes tensio-
nes sociales que dan a los conflictos
institucionales el caracter de crisis.
Esta se manifiesta como un estado
de tensién interna entre sus com-
ponentes, y externa respecto de las
relaciones de la Universidad con la
sociedad global que le impide el
ejercicio de sus funciones, sea de
perpetuacion o de modificacién del
sistema social. Segtin lo que se exi-
ja en este sentido de la Universi-
dad, surgen dos érdenes de descon-
tento: unos quieren reformarla pa-
ra volverla mas quieta y conserva-
dora, otros aspiran a verla transfi-
furada en una trinchera de lucha
revolucionaria. Los diagnésticos
emergentes son contrastantes. Los
primeros sittian la crisis en fallas
de cohesi6n interna de la Universi-
dad misma; los segundos en la es-
tructura social global. Ante esta
oposicion es imperioso movilizar los
cuerpos universitarios hacia una
nueva reforma para impedir que un
crecimiento meramente vegetativo
robustezca atin masla vieja estruc-
tura.
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UNIVERSIDAD Y POLITICA

Ante la crisis de la Universidad
Latinoamericana,efecto de una pos-
tura de retraso inconforme, se bos-
quejan dos actitudes 0 caminos: la
atenuacién o busqueda de moderni-
zaciones parciales, 0 la superacidn,
que sélo se logra por una transfor-
macion radical de las estructuras
sociales. El primero es el camino de
la actualizacién histérica, que per-
petta la estratificacién social y la
dependencia neocolonial por medio
de la modernizacién refleja. Las
propias universidades modernas de
América Latina son el producto de
ese proceso, cuyo paralelo histérico
esta en la perpetuaciéndel patricia-
do nativo luego de la independencia
para ascender, de la sujecién colo-
nial a una dependencia neocolonial
regida primero por Inglaterra y
luego por los Estados Unidos. El
segundo es el camino de la acelera-
cién evolutiva, ejemplarizado por
Norteamérica, Japén, Alemania y
los paises socialistas, que conduce a
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la reestructuraci6n intencional de
la sociedad con el objeto de servirse
a si misma y no a otros. Ambos son
procesos inducidos, aunque la ace-
leracién exige un grado mas alto
de intencionalidad.

Tanto el radicalismo politico que
se agota en la pura agitacién, como
el reformismo menor que sdlo as-
pira a la modernizacién, conducen
a la actualizacién histérica. Frente
a estas actitudes estériles debemos
adoptar otra, que nos lleve a plan-
tear una nueva reforma, capaz de
dar unnorte y un programa al mo-
vimiento universitario,

Las caracteristicas distintivas de
la Universidad Latinoamericanaes-
tan dadas por el movimiento refor-
mista iniciado en Cérdoba en 1918.
Las principales son: a) el co-
gobierno estudiantil en la Univer-
sidad y las facultades; b) la auto-
nomia politica, docente y adminis-
trativa de la Universidad; c) la
eleccién de los mandatarios por
asambleas con representacién de
los érdenes docente, estudiantil y
de egresados; d) el conecurso publi-
co para la seleccién del cuerpo do-
cente; e) la fijacién de mandatos
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con plazo fijo para el ejercicio de
la docencia; f) la gratuidad de la

ensefianza superior; g) la asun-

cién de responsabilidades politicas
por la Universidad; h) la libertad
docente; i) catedras libres y cursos
paralelos al del profesor catedrati-
co; j) la libre asistencia a las
clases.
La piedra de toque de este pro-

grama es el co-gobierno estudian-
til, acusado por unos como motivo
de degradacion y politizacién de la
Universidad, que le impide cumplir
sus fines especificos, y apreciado
por otros como el gran motivo de
orgullo de la universidad latino-
americana. Sin perjuicio de los re-
paros que pueda merecer (el pe-
ligro de la formacién de clientelas
electorales), el cogobierno ha con-
ducido a progresos efectivos; la
presencia de los estudiantes en los
érganos deliberativos presta a és-
tos una sensibilidad mayor frente
a los problemas de ensefianza y a
los problemas nacionales y una
mayor conciencia de las responsa-
bilidades sociales de la Universidad.
En la lucha que hoy es visible

dentro de las Universidades Lati-
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noamericanas, y que opone las dos
grandes tendencias ya apuntadas
(actualizacién histérica - acelera-
cién evolutiva), aparece un nuevo
contendiente: la alta jerarquia mi-
litar que impuso su tutela sobre la
mayoria de los pueblos de América
Latina sometiéndolos a un proceso
de espafolizacién, vale decir, un
esfuerzo desesperado de manteni-
miento del statu quo mediante la
destruccién de la legalidad consti-
tucional y la implantacién de regi-
menes dictatoriales. Estos regime-
nes mantienen tres caracteres dis-
tintos: su naturaleza retrégrada,
su indiferencia ante el progreso na-
cional ysu vinculacién externa que
los convierte en agentes nacionales
de programasde actualizacién his-
térica, regidos por Norteamérica
en nombre del combate al comu-
nismo.

El enfrentamiento agudo entre
militares y universitarios se pro-
duce en Latinoamérica precisamen-
te cuando los militares norteame-
ricanos se acercaron a sus universi-
dades para extraer de ellas, los
cuadros de alto nivel cientifico ne-
cesarios para sus designios de do-
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minacion, La aceptacién masiva de
su posicion periférica es lo que
imposibilita a los militares latino-
americanos la percepeién del valor
estratégico de la ciencia y de la tec-
nologia que se cultiva en las univer-
sidades. Concibiéndose a si mismos
como fuerzas auwiliares que sdlo
necesitan entrenarse para manio-
brar instrumental importado, mi-
ram a las universidades de sus
paises como meros focos de agita-
cién subversiva.
En los Ultimos afos la interven-

cién militar en las universidades
ha sido el motivo principal del ale-
jamiento de gran nimero de aca-
démicos, perseguidos por razones
politicas. Esta intelectualidad ex-
pulsada de sus paises, precisamen-
te la mas independiente y creativa,
fue formadaa través de décadas de
esfuerzos y al costo de enormes
inversiones nacionales. Su pérdida
es un dafo irreparable, mayor que
todo lo que perciben las universida-
des como aporte a la modernizacién
de sus centros de ensefianza e in-
vestigacion.
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LA UNIVERSIDAD TEORICA

Frente a una imagen retérica de

la Universidad que complace al es-

piritu académico tradicional, como

ante la imagen realde la Universi-

dad en que vivimos (la que, sin

perjuicio de renovaciones parcia-

les y progresistas, puede definirse

como un conglomerado de estable-

cimientos dedicado a formar pro-
fesionales liberales entre jévenes

de alta extracci6n social y a difun-

dir la ideologia de la clase dominan-

te), somos llamados a prefigurar

una Universidad tedrica, visién

anticipada de la umiversidad ne-
cesaria a América Latina. Esta

nueva universidad debera ser un

conjunto de 6érganos de ensefianza,

investigacién y difusién con estas
funciones capitales:

1) La funcién docente de pre-

paracion de los recursos humanos

necesarios para el progreso social,

dotando al estudiante no sdlo de la

capacidad técnica para el ejercicio

profesional y la adquisicién de

nuevos conocimientos sino de una
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imagen del mundo y la sociedadbasada en el saber cientifico,
2) La funcién creativa, sea co-mo condicién para el ejercicio dela docencia, sea como objetivo ensi mismo.
8) La funcién politica de vineu-lacion con la sociedad y la cultura,para integrarse como organismodefensor de las calidades propias,difusor de sus valores y defensorfrente a todaslas formas de enaje-nacién, tanto politica como cultu-ral. Para ello seran necesarios 6r-ganos de investigacién permanentede la realidad e instrumentos decomunicacién masiva,
Entre esta Universidad necesa-ria y la Universidad real mediaun abismo. Pon ello, en este mo-mento en que se entrevé una rea-pertura parcial del orden social,debemos replantear Ja virtualidadde los poderes de la Universidadde actuar en favor del progreso.La tnica forma de lograrlo es ob-tener una compensacién vivida denuestra universidad real, de losmodos en que actta sobre la gso-ciedad y recibe de ella sus aportesnutricios y, por fin, de los meca-
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‘nismos universitarios de perpetua-
cién de los sistemas sociales que la

_ instituyeron.

 



 
     

LA UNIVERSIDAD REAL

La Universidad surgié en Hispa-

noamérica antes que en Angloamé-

rica. En el momento de la inde-
pendencia las colonias espafiolas
contaban con diez y nueve univer-
sidades; Angloamérica, al indepen-
dizarse, tenia apenas nueve. Los
distintos procesos de evolucién his-
té6rica se reflejaron en el desarrollo
respectivo de las universidades
norte y latinoamericanas, En
aquéllas, las matriculas saltaron,
entre 1870 y 1900, de 52 mil a 278
mil; a 530 mil en 1920; a un mi-
Ilén y medio en 1940 y a 3,6 mi-

Hones en 1960. La proporcién de
estudiantes por cada 10.000 habi-
tantes ascendié de 13 estudiantes

en 1870 a 31, 50, 114 y 201, res-

pectivamente. En 1960, América

Latina contaba con 150 universi-

dades y 500 establecimientos de
ensefianza superior y unos 600.000

_ estudiantes. Las cifras de Norte-

américa a esa fecha eran: 205 uni-

versidades, 1.800 establecimientos

de ensefianza de tercer nivel y
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3.610.000 estudiantes. Para la mis-
ma fecha, América Latina recién
aleanzaba la matricula global que
Norteamérica habia aleanzado en
1925; y su proporcién de estudian-
tes por cada 10.000 habitantes era
inferior a la norteamericana del
aho 1900 (29 contra 81).

Del examen de las principales
universidades latinoamericanas,so-
bre la base de la proporcién de
docentes respecto a estudiantes, el
porcentaje de profesores “full ti-
me”, la proporcién de egresados y
la distribucién de estudiantes por
carrera, surge una tipificacién de
patrones de organizacién discerni-
ble en: patrones de universidad de
clientela y elitista; patrones de
universidad masificada y eficaz;
patrones de universidad abierta y
eficaz.

El primero es representado por
la Universidad de Chile (relacién
docente - estudiantil de 1 33,8, 25 %
del profesorado en full time y sélo
10 % de egresados sobre las matri-
culas), la Universidad Federal de
Rio de Janeiro (un docente para
3.9 estudiantes y 12,5 % de egresa-
dos), la Universidad de Rio Gran-
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de do Sul (un docente para 2.6
estudiantes y 18,2 % de egresados)
y atin la Universidad de Colom-
bia, que pese al rendimiento casi
increible de 40,5 % de egresadosal
afio, tiene una relacién docente -
estudiantil de 1:1,8 y un 20% de
profesores full time para un total
reducidisimo de 2.086 matriculas.
Es un caso clinico de orientacién
elitista, con un régimen estrecho
de acceso a la universidad y un
cuerpo docente desocupado en
gran parte.

El segundo patrén, universidad
masificada e ineficaz, esta repre-
sentada por la Universidad del
Uruguay (15.989 matriculas, pro-
porcién de un docente por 7:2 es-
tudiantes, sdlo 5 % de docentes full
time y 5.3 % de egresados), la de
Buenos Aires (64.320 matriculas,
relacién docente-estudiantil de 1:8,
10 % de profesores full time y 6%
de egresados sobre las matriculas).

F] tercer patrén es el de la Uni-
7 versidad Nacional Auténoma de

México (46.407 matriculas, propor-
cién 1:7.8, sélo 3% de dedicacién
total, pero un rendimiento anual
de 16.8 7 de ezresados). la Univer-
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sidad de Puerto Rico (12.258 ma-
triculas, relacién docente - estu-
diantil de 1:7.4, el 91% del pro-
fesorado en régimen de dedicacién
total y un rendimiento de 28.1 %
de egresados sobre los matricula-
dos) y la Universidad de San Mar-
cos (12.533 matriculas, relacién
docente - estudiantil de 1:7, con
12 % de magisterio en full time y
rendimiento anual de 13,9 %)

El hecho mAsexpresivodel atra-
So regional esta dado por los por-
centajes de distrtibucién de estu-
diantes por carreras. En conjunto,
y al afio 1960, América Latina en-
globaba el 41 % de su estudianta-
do en las tres carreras liberales.
En los EE.UU.la evolucién entre
1901-5 y 1951-3 fue muy signifi-
cativa a ese respecto. Las matricu-
las en ingenieria crecieron de 3.3%
a 9.6 % y se redujeron en medicina
de 33.2 % a 6.0%y en derecho de
11.2% a 3.7 %. Los otros tipos de
formacién crecieron de 52.3 a
79.4 %. Es decir, por un lado la
elevacién de los cuadros téenico-
productivos en relacién a las dos
carreras liberales mas prestigiosas,
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-y por otro la diversificacién de la
ensenanza.

Masde la mitad del estudiantado
latinoamericano dirige sus prefe-
rencias a carreras liberales (abo-
gados, contadores, etc.) y al estu-
dio de humanidades y magisterio.
En segundo lugar estan las carre-
ras médicas, que abarca del 20 %
al 30 % del estudiantado. Yen al-
timo lugar se sittan las ciencias
agrarias (del 2% al 8%). Si se
considera el caracter agro-expor-
tador de las economias latinoame-
ricanas, compruébase que las acti-
vidades netamente productivas aun
no penetraron en las universida-
des, que siguen siendo agencias de
formacion del patriciado buroerd-
tico que rige al Estado y las em-
presas, que cuidan la salud de los
ricos y cela por sus negocios.

59

 



}

  

EL DESAFIO DE LO
QUE VENDRA

Con un crecimiento meramente
vegetativo, la poblacién estudian-
til latinoamericana de nivel supe-
rior se elevard de 800.000 estudian-
tes en 1965 a 2:1 millones en el
afio 2000; o a 6:5 millones si su
crecimiento es igual al ya logrado
por la Argentina; 0 a 13:5 millo-
nes si el desarrollo equivaliera al
de los EE.UU.en 1960. En la hip6-
tesis A) se necesitaran 210 mil
docentes de ensefianza superior; en
la hipétesis B), 500 mil; en la hi-
potesis C), cerca de 900 mil do-
centes. En cualquier caso enfren-
tamos una crisis de crecimiento,
Sélo la primera hipétesis no pre-
senta dificultades. En cambio las
restantes plantean un desafio cre-
ciente. Una evolucién’ capitalista
plena, a los mas altos ritmos de
Incremento, apenas permitirfa cos-
tear la expansién de nuestro sis-
tema educacional en la forma pre-
vista en la hipdtesis B. El incre-
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mento del ingreso nacional en A.
Latina entre 1960 y 1964 fue del
1% anual. Este ritmo no permite
siquiera afrontar la hipdétesis A
(crecimiento vegetativo). Pero a
los ritmos socialistas de creci-
miento (10.6 % anual entre 1940 y
1960, segtin datos oficiales, en la
URSS; 5,2% segin S. Kuznets)
podriamos no sdlo alcanzar la hi-
potesis B, que apenas mantendria
nuestro atraso relativo, sino tam-
bién aleanzar y superar la hipdte-
sis C, que igualaria nuestras tasas
de escolaridad con las norteame-
ricanas de 1960.
La evolucién de las universida-

des latinoamericanas, sea cual fue-
re la forma en que opere, sera
muy distinta de una a otra regién,
conforme a los grados de desarro-
Ilo ya aleanzados por cada una de
ellas. Los paises del Cono Sures-
tan a la vanguardia con porcen-
tajes muy superiores en todos los
niveles. Los demas paises deberan
enfrentar la lucha contra el anal-
fabetismo, la expansién de la es-
cuela primaria y secundaria y el
mejoramiento de su sistema de en-
seflanza superior. Los niveles al-
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canzados por la Argentina (95 es-
tudiantes universitarios por 10.000
habitantes, indice superior al de
Inglaterra) parecen asi una meta
altamente deseable: el indice del
conjunto latinoamericano es de
29: 10.000 habitantes. La univer-
sidad argentina, pese al progreso
registrado en algunos aspectos, to-
davia acusa la deficiencia de no
incorporar la mano de obra cali-
ficada de sus sectores productivos
basicos: del total de egresados en-
tre 1956 a 1960, sdlo el 2.2 % eran
agrénomos y veterinarios. Este
fracaso es reflejo del fracaso de la
economia nacional, en crisis por
su incapacidad de competir en los
mercados internacionales con otras
estructuras productivas mas téc-
nificadas.
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CARACTERISTICAS
ESTRUCTURALES BASICAS

El] modelo inspirador de la Uni-
versidad latinoamericana es el pa-
trén francés de la Universidad
Napoleénica. Recogimos su estruc-
tura pero no su contenido politico
de institucién centralizadora y uni-
ficadora de Francia desde el punto
de vista cultural; recogimos el
profesionalismo, la descentraliza-
cién de la ensefianza, la erradica-
cién de la teologia y el culto hacia

las nuevas instituciones juridicas
que regulaban el régimen capita-
lista; pero éstas, trasplantadas, no
erean la aceleracién evolutiva, sino
que perpettian los intereses del
patronato colonial. Se traté de una
universidad patricial que prepara-
ba a los hijos de los hacendados,
de los comerciantes y de los fun-
cionarios para el desempefio de
cargos politicos o las funciones
prestigiosas de las profesiones li-
berales.
La estructura sirvid para orien-
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tar la creacién de nuevas escuelas

autarquicas, organizarlas interna-

mente y, luego, para aglutinarlas

en universidades. De ahi provino

la estructura de nuestras univer-

sidades; conglomerados de facul-

tades y escuelas, que idealmente

deberian cubrir todaslas lineas po-

sibles de formacion profesional.

Dentro de esta estructura, los |

érganos que tienen vitalidad pro-

pia y tradicién consciente son las

facultades o escuelas; la universi-

dad misma es una abstraccién ins-

titucional, Es en estas escuelas

donde el estudiante ingresa y vive

toda su existencia académica has-

ta su graduacién. Las tnicas acti- |

vidades comunes inter-universita-

rias que conoce son las gremiales

estudiantiles. La propia conviven-

cia entre profesores es formal y

episédica, porque permanecen en

la Escuela el minimo posible de

horas, sea porque ganan su vida

fuera, sea porque la Universidad

misma no sabria qué hacer para

ocupar titilmente a los estudiantes

y profesores que en ella quisieran

permanecer. '
Es dentro de este encuadramien-
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to estructural, caracterizado por
un complejo de facultades y es-
cuelas profesionales independien-
tes entre si, y de esta feudalizacién
de los campos del saber en cate-
dras autarquicas, que crecié la
Universidad en Latinoamérica.

Resefiamos algunas delas lineas
estructurales basicas de esta uni-
versidad:

: 1) Su organizacién federativa,
sin ningtin elemento integrador
que la habilite para actuar corpo-
rativamente.

2) El asentamiento de toda la
ensefianza en la catedra como uni-
dad operativa de docencia e inves-
tigacién, entregada a un titular a
través de procedimientos de ca-
racter burocratico.

3) La inexistencia de una ca-
rrera del magisterio lo que multi-
plica las provisiones sin concursos
y da lugar a las formas mascru-
das de clientela en la admisidén del
personal docente.

4) El caracter profesionalista
de la ensefianza, destinadaal otor-
gamiento de licenciaslegales para
el ejercicio de carreras liberales
en cuyos curriculos las ciencias
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bdsicas sélo son admitidas, des-
pués de previamente adjetivadas,

para servir especificamente a cada
campo de aplicacién.

5) La estructuracién unilineal

y paralela de los eurriculos que

obliga al estudiante a optar por una
carrera antes de ingresar a la Uni-
versidad y de tener informacién

realista sobre ella y que, en caso de
querer reorientar su carrera, pier-
de todos los estudios anteriores.

6) La estrecha variedadde carre-

ras, desacorde con las exigencias

reales de la sociedad que exige ma-

yor ntmero de tipos de formacién
de nivel superior.

7) Su caracterelitista, visible en

la limitacién de las oportunidades
de ingreso, tanto a través de la po-

litica de nwmerus clausus como de

la de cursos introductorios tamiza-

dores.
8) El aislamiento interno entre

las escuelas de cada universidad y

entre ésta y la sociedad, por falta

de recursos de investigacién apli-

cada y de instrumentos de comuni-

eacion.
9) La gratuidad de la ensenan-

za, sin compensaciones para el es-  
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tudiante mas capaz pero sin recur-
sos, para su dedicacién exclusiva
a los estudios.

10) El caracter burocratico de
la organizacién universitaria, de-
pendiente del presupuesto nacio-
nal y con profesores-funcionarios
publicos.
11) El activismo politico-estu-

diantil, producto de una inconfor-
midad critica poco interesada en la
critica interna de la Universidad y
sin programas de renovaci6n es-
tructural.

12)El cogobierno estudiantil co-
mo fuerza virtualmente capacitada
para actuar en el sentido de la re-
forma.

Ksta estructura federativa, pro-
fesionalista, autarquica, elitista,
estancada, duplicativa, autocratica
y burocratica tiene como atributos
funcionales su extrema rigidez, su
tendencia al enquistamiento y su
difuncionalidad.
El temora la “masificaci6n’”’,co-

mun en la mentalidad académica
enajenada e ingenua, de la Univer-
sidad tradicional latinoamericana
disfraza el temor a cualquier cam.
bio que afecte los privilegios y que
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plantee la universidad necesaria

al progreso de América Latina. Asi

se implican intereses académicos

con actitudes politicas reaccionarias

para mantener una Universidad

elitista asustada frente a la masifi-

eacion. En estas condiciones,la re-

putacién de un profesor no depen-

de de la fecundidadcientifica ni de

su eficiencia docente, sino sélo del

mantenimiento de reductos cerra-

dos, a salvo de criticas externas, de

la ampliacién de las matriculas 0

del cogobierno estudiantil. Otro

efecto adicional de esta postura ca-

tedratica (ejemplificada en el dis-

curso del Prof. Paulo de Goes, ca-

tedratico de la Facultad de Medi-

cina en Rio de Janeiro, que aplica

criterios restrictivos de ingreso) es

la multiplicacién de escuelas preca-

rias para atender la demanda de

educaci6n superior, porque las uni-

versidades mejor dotadas de recur-

sos congelan sus inscripciones en

nombre de la defensa de unaactivi-

dad académica de alto nivel.
Cabe sefialar un factor de dis-

persién de recursos que a la vez im-

pide la creacién de niicleos de eul-

tivo y de ensefianza eficaces y auto-
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fecundante, Se trata de la prolife-
racién de micro-nucleos instalados
en cada entidad docente en que su
ensenanza sea requerida. Cada
campo del saber cientifico, para
ingresar a la Universidad, debe ad-
jetivarse previamente, cultivando-
se una Biologia para médicos y otra
para agronomos o una Quimica pa-
ra farmacéuticos y otra para inge-
nieros, médicos o profesores. En
1961 la Universidad Federal de Rio
de Janeiro contaba con 29 catedras
de Quimica dispersas en nueve es-
cuelas; 16 cdtedras de Economia
para 7 escuelas y 18 catedras de Fi-
sica y 11 de Matematicas en 7 es-
cuelas distintas. La competencia
entre cAtedras para obtener para
si bibliotecas y laboratorios mejor
equipados no solo deriva hacia una
carga gravosa para la nacién; de-
muestra que la Universidad es una
casa sin duefio, donde a nadie com-
pete la defensa de los recursos ge-
nerales, indispensables para el
cumplimiento de las funciones so-
ciales de la Universidad.

i En estas Universidades compar-
timentadas y conflictuadas por
disputas de prestigio, se torna im-
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practicable la preparacién de cua-
dros docentes, asi como decientifi-
cos y tecnélogos. Enella la forma-
cién del personal docente se cumple
mediante hazafias personales de
egresados en régimen autodidactico.

Se torna impracticable el auto-
conocimiento de la sociedad y la
formacién de una conciencia criti-
ca despierta para los factores cau-
sales del atraso. Estandotodo el sa-
ber contingenciadoa la profesiona-
lizacion, también las ciencias huma-
nas, que podrian traer aportes im-
portantes a este campo, se difunden
como una niebla sobre la Universi-
dad, no lograndolas condiciones pa-
ra concentrarse en una actividad
continuada, creadora y responsable
ante la sociedad.

Comoefecto de la compartimen-
tacion, la Universidad esta impedi-
da de encarar el cuarto nivel, co-
rrespondiente a la post-graduaci6n.
Aun aquellos niicleos que aleanzan
dentro de la Universidad un grado
de excelencia internacional, se ven
constrefiidos a actuar dentro de los
eurriculos de las Facultades por la
ausencia de cursos regulares de
post-graduacion. Incluso esos nt-
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cleos pueden deformarse por su
erecimiento aislado y disfuncional.
Su esfuerzo, dentro de la estrecha
estructura de una escuela profesio-
nalista, conduce a un cientifismo
que exige de cada estudiante mas
de lo que necesita para su forma-
cién profesional, y menos delo in-
dispensable para una preparacién
de mayor ambicion. Esos ntcleos
corren el peligro de volverse una
mera representacién nativa de
grandes centros cientificos ajenos.
Es igualmente impracticable la di-
fusién cultural; la realizacién de
programas de recapacitacién y
puesta al dia de graduados intere-
sados en conocer los avances de su
campo; la investigacién aplicada a
los programasde la productividad
y del progreso; la realizacién de es-
fuerzos para crear una cultura na-
cional auténtica, para erradicar los
contenidos alienados que sobrevivie-
ron de la dominacién colonial 0 apa-
recieron a lo largo del proceso neo-
colonialista.
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TENTATIVAS DE REFORMA

La Universidad de América Lati-
na no quedo estancada en el modelo
tradicionalquecristalizé enlaspri-
meras décadas del siglo. Acusé mil-
tiples cambios, tanto por convulsio-
nes internas como externas. Estos
esfuerzos apenas agregaron sin em-
bargo una serie de apéndices, sin
llegar jamas a la médula delsiste-
ma por un cambio enla estructura
misma.
La principal fuerza renovadora

fue el movimiento llamado la Re-
forma de Cérdoba, que plasmé ad-
mirablemente las tendencias ya
apuntadasenlasélites intelectuales
-precedentes y contemporaneas. Mu-
chas Universidades han evolucio-
nado, a través de renovaciones in-
ternas, el patrén tradicional antes
descripto y por eso no necesitan ins-
pirarse en su ideario sino moderni-
zarlo; no es obsoleto sin embargo
alli donde la Reformano logr6 ins-
titucionalizarse.
Las soluciones de la Reforma de

Cordoba ya son insuficientes para

73  



    

asegurar la renovacién de las Uni-

versidades en orden a un adecuado

cumplimiento de sus responsabili-

dades: la renovacién quinquenal de

los mandatos docentes no resuelve

la organizacién de la carrera ma-

gisterial; las mesas examinadoras

permanentes convierten a las Fa-

cultades en mdquinas de examenes

con descuido de otras funciones; la

libre asistencia a los cursos notie-

ne sentido en campos como la Me-

dicina y la Ingenieria. La revision
del ideario de la Reforma y su sus-
titucién por un proyecto completo

de renovacién institucionalde la vi-

da universitaria es hoy una necesi-

dad imperativa,
Otra fuente de innovaciones de

la universidad latinoamericana ha

sido la lucha de los profesores de
ciencias —que sin clientelas priva-

das deben vivir de su sueldo en la

Universidad— que no se contentan

con una presencia en la casa de es-
tudios de 3 a 5 horas semanales. La
institucionalizacién de la ciencia en
la Universidad se hizo de dos for-

mas: los institutos catedrdticos, al

modofraneés 0 alem4n,polarizados

alrededor de los profesores mas
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prestigiosos y crecidos disfuncional-
mente, y mediante la integracién
de profesores de alta formacién
cientifica en un régimende dedica-
cion completa, dificultado por la
escasez de recursos y otros factores
tales como su implantacién inorgd-
nica,

Otras tentativas latinoamerica-
nas de renovacion, lanzadas a par-
tir de la crisis de 1929, fracasaron
pese a los licidos diagnésticos de
las deficiencias y de la formulacién
exacta de las necesidades. Por
ejemplo, la necesidad de que la Uni-
versidad, adem4s de formar profe-
sionales, se capacite para formar
los altos cuadros culturales de la
nacién; la necesidad del cultivo de
la investigacién cientifica en lugar
de su ensefianza “adjetivada”; la
necesidad de organismos integrado-
res de la vida universitaria que su-
peren su compartimentacién; la
necesidad de prestar un interés mas
vivo a la ensefianza de niveles pre-
vios. La primera necesidad fue
atendida en el Uruguayconla crea-
cién de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias, y en Brasil con la
ereacién sucesiva de la Universidad
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del Distrito Federal (clausurada
en 1939) y de las Facultades de
Filosofia, Ciencias y Letras en San
Pablo y Rio de Janeiro, proyecto
integrador por el cual todos los es-
tudiantes universitarios pasarian,
en cursos propedéuticos a las carre-
ras profesionales y que termindé en
la creacién de una nueva Facultad
profesionalista, formadora de pro-
fesores secundarios. Este wltimo
tipo de Facultad se multiplicé por
todo el pais, con un nivel precarisi-
mo. La solucién argentina fue la
Facultad de Ciencias de Buenos Ai-
res, sobre la que se abatié la inter-
vencién militarista.
En Centro América se implanté,

bajo el patrocinio de la OHA y la
UNESCO, los Departamentos de
Estudios Generales, con cursos pro-
pedéuticos de un afio, cuyo presu-
puesto basico es una posicién de
dependencia respecto a grandes uni-
versidades norteamericanas que
proveen personalcalificado para in-
vestigaciones originales.

El proyecto mas organico de Uni-
versidad integral surgié justamen-
te con la ciudad de Brasilia, del es-
fuerzo de un centenarde cientificos
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e intelectuales brasilefios que vie-
ron la oportunidad de crear un mo-
delo nuevo de Universidad, capaz
de cumplir su funcién de agencia
de desarrollo nacional auténomo.
Fue asaltada e intervenida por el
golpe militar y todos los profesores
eapacitados para implantarla dimi-
tieron.
La experiencia mas profunda de

transformacién del sistema educa-
cional en América Latina es la que
se lleva a cabo hoy en Cuba. Su uni-
versidad, fiel al modelo latinoame-
ricano, se estructura en cinco gran-
des Facultades (Ciencias, Tecnolo-
gia, Ciencias Médicas, Ciencias
Agrarias y Humanidades) a las
que se agrega el Instituto Pedago-
gico para la formacién del magiste-
rio medio. El cogobierno estudian-
til es reemplazado por un sistema
de représentacién gremial y parti-
daria que acttia junto a la represen-
tacién docente y a las autoridades
designadas por el Estado. Las inno-
vaciones cubanas son: 1) la integra-
cién universitaria en el esfuerzo de
implantacién del socialismo; 2) el
salario estudiantil, que beneficia a
11.500 de los 26.000 estudiantes,

TT   eaee



  

_ para dedicacién exclusiva a los es-
tudios, y elimina el caracter elitis-
ta de la Universidad; 3) el aumen-
to en los gastos destinados a la edu-
cacién (del 3,9 % del producto na-
cional bruto en 1958 al 7,69 % en
1965) ; 4) la expansién universita-
ria a través de la ampliacion de ma-
triculas, la redistribucién de estu-
diantes orientados en su mayor
parte a la tecnologia agraria y de
la elevacién del nivel de la capaci-
dad creadora intelectual y de inves-
tigacién. Otro efecto de la revolu-
cién cubana fue la renovacién de
sus cuadros docentes y su vincula-
ci6n con un nuevocentrode influen-

| cias, el soviético, cuyo alto nivel de
_ desarrollo cientifico y tecnolégico

proporcionara en los préximos afios
a la universidad cubanala oportu-

| nidad de alcanzar el pleno dominio
del saber cientifico moderno.

La tarea de este seminario es de-
| finir las lineas bdsicas de un pro-
| yecto utdpico que debera ser formu-
___ lado con claridad y llamatividad in-

dispensables para que pueda actuar
como una fuerza movilizadora en la
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lucha por la reforma vigente y ade-
mas debera ser objetivo para que
sea un plan orientador de los pa-
sos concretos a través de los cuales
pasaremosde la Universidad actual
a la Universidad necesaria. Tal
proyecto sera inevitablemente muy
general y abstracto, de modo que
funcionara como norte en la lucha
por la reestructuracién de la Uni-
versidad Latinoamericana y permi-
tira convertir en programas con-
eretos de accién las situacioneslo-
cales y las posibilidades de cada
pais. No nos incumbe reinventarla
Universidadsino darle autenticidad
y funcionalidad mediante el anali-
sis de las estructuras que ocultan
bajo sus formas aparentes y de los
intereses particularistas quese dis-
frazan en la ideologia de la Univer-
sidad tradicional, a fin de verificar
las posibilidades de modelar una
Universidad nueva que corresponda
a las necesidades de nuestro desa-
rrollo auténomo. Las universidades
que acttien como meras guardianas
del saber tradicional sélo pueden so-
brevivir mientras sus sociedades se
mantengan estancadas; al contra-
rio, las que se anticipan en la medi-
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da posible a las transformaciones
sociales, se convierten en instru-
mentos de superacion del atraso na-
cional. Vivimos hoy la antevispera
de una nueva revolucién tecnoldgi-
ca termonuclear que ha determina-
do que el saber cientifico ya noflo-
rezca en canteros privados, cultiva-
dos portalentos ocasionales. Por el
contrario es un recurso basico mo-
vilizado por cada nacién. La Uni-
versidad, como agencia formadora
de cuadros capaces de hacer avan-
zar el desarrollo cientifico y tecno-
logico, es sujeto de atencién espe-
cial. En la Unidn Soviética, Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, en Ar-
gentina o en Brasil operan 6rganos
gubernamentales que fomentan la
investigacion cientifica. E] simple
crecimiento vegetativo de nuestras
universidades, muestra que les se-
ra imposible absorber la ciencia de
nuestro tiempo. Pero el mayorries-
go consiste en que pretendamosope-
rar la adicién de institutos cienti-
ficos especializados, no por inicia-
tiva propia, sino como resultado de
programas fordneos de colonizacién
cultural. Los agentes de esta “con-
cripcién” son executives, menos

80  

académicos que policiales, del mis-

mo tipo que elaboraron los proyec-

tos Michigan - Vietnam y el Was-

hington - Camelot. Debemos afron-
tar nosotros y ahora el esfuerzo de
esta tarea intelectual de planificar

la Universidad que conviene a La-
tinoamérica. El triunfo representa-
ra una victoria en la lucha por la
superaci6n del atraso historico; el
fracaso representara la consolida-
cién del subdesarrollo. Hasta ahora
nuestras Universidades nos convir-
tieron en consumidores mas 0 me-
nos sofisticados de productos de la
civilizacién industrial, pero no con-
tribuyeron a integrar a Latinoa-
mérica enla civilizacién industrial.
Noobstante la institucién universi-
taria trae aparejada con la carga
negativa una herencia positiva. De
las universidades francesas y ale-
manas heredamos el modelo de
agencias intencionales de integra-
cion nacional capaces de transfor-
mar una sociedad arcaica, secciona-
da en provincias heterogéneas, en
islas culturales, de economias apen-
diculares, en una unidad nacional
dinamizada por nueva actitud ha-
cia el mundo y hacia si misma. De
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las universidades inglesa, nortea-
mericana y japonesa recibimos la
ensefianza de su enorme capacidad
para generar cuerpos docentes y
especialistas en tecnologia propor-
cionados a su extraordinario desa-
rrollo industrial auténomo. Otrole-
gado es representado por la Univer-
sidad Soviética que enfrenta victo-
riosamente el desafio de formar un
nuevo cuerpo de dirigentes nacio-
nales comprometidoscon el proceso
de transformacién revolucionaria
de la sociedad. Doté de cuadrospo-
liticos, cientificos y téenicos de que
carecia, a la sociedad, en su esfuer-
zo para situarse al nivel de las na-
ciones mds avanzadas. Pero fren-
te a estos legadospositivos debemos
referir las cargas negativas de
nuestra herencia. Primero el cardc-
ter elitista de nuestras universida-
des, cultivado junto a la imagen
ideolégica de una universidad de-
mocratica. Ejemplo de ello, Uru-
guay, con su Universidad abierta,
su ensefianza gratuita y sus 18.000
matriculas en tercer nivel, cuenta
apenas con un 12.2 % de su estu-
diantado procedente de familias
obreras o asalariados mds pobres
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que representan un 46.6 % de la
poblacién de Montevideo, Referido
a la totalidad del pais, se puede su-
ponerquela seleccion de los futuros
cuadros intelectuales y cientificos
del pais no se hace respecto a sus
2,8 millones de habitantes sino en
base a 600.000 uruguayos. Otra
carga negativa de la herencia uni-
yersitaria es el estilo aristocratico
y patriarcal con que todavia se ejer-
cen las cétedras en la mayoria de
las universidades latinoamericanas.
Una tercera carga negativa es el

eardcter burocratico de nuestras
universidades que no pasan de ser
meras reparticiones publicas. Afa-
dase la hipocresia que consiste en
el elogio dela ciencia y la investiga-
cién aplicada en tanto que es pal-
pable la hostilidad a la ciencia y
a los cientificos que mal pueden
trabajar en sus escuelas profesio-
nalizadas y compartimentadas y
asimismo concurrir con su magis-
terio patricial y reclutante a pro-
fesionalizarse en las funciones do-
centes. Otro ejemplo negativo es
dado por el cultivo formal del hu-
manismo y la ilustracién que se
contenta con la erudicién fruitiva
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de los frutos del saber ajeno. Se-
mejante intelectualidad erudita na-
da crea y nada hace en el sentido
de conferir funcionalidad al saber
respecto a la interpretacién de la
experiencia nacional y el andlisis
del caracter alienadode nuestra cul-
tura, rellenada de contenidos espt-
reos. Una variante de esta enfer-
medad de la inteligencia se mani-
fiesta en la enajenacién que se ope-
ra frente a las cienciassociales por-
que aqui es leer en la realidad so-
cial, en su variedad de formas el
valor explicativo de cada hecho y
no s6lo indicar lo que hayde con-
forme y lo que es discrepante de
las teorfas importadas justamente
en ese campo dejamos que nuestra
realidad sea el laboratorio del tra-
bajo creador de los otros que, no
pudiendo aprender nada de noso-
tros, se proponen ensefiarnos lo que
somos y lo que podemosllegara ser.
Plasman la imagen “cientifica”
que mafiana tendremosde nosotros
mismos y estén inscriptos en la ba-
talla de perpetuacién o superacién
del subdesarrollo. Su proliferacién
sirve para demostrar que nuestras
universidades descumplen por omi-
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sion y también positivamente cuan-

do aceptan asociacién y financia-

miento ajenos que transforman sus

escasos centros de investigacion

cientifica en instrumentos locales

de proyectos fordneos de adoctri-

nacion. ;

Todos estos males,son demasiado

graves y profundos paraque pue-

dan ser resueltos a través de una

mera reforma estructural de la

Universidad. Nuestra Universidad

es subdesarrollada como lo son

nuestras sociedades fundadas como

empresas ajenas. Asi se crearon

entidades nacionales de caracter

dependiente y culturas de caracter

espureo. Los cuerpos académicos

de nuestras universidades _difun-

den una actitud de resignacién que

explica el atraso como consecuen-

cia de factores naturales inevita-

bles, en lugar de una actitud cri-

tica indagativa.
La Universidad tanto puede ac-

tuar como agencia de alteracion en

el sentido de una sociedad mas de-

moeratica y progresista como en el

sentido de una agenciade conserva-

cién del statu quo. La Universidad

actual tiende a la conservacién del
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atraso de nuestras sociedades. Sélo
el activismo politico estudiantil a-
ee invalidar esta afirmacien
ne)eee, este activismo es mas
gi tivo: que revolucionario por-

queaseens mas de pronuncia-
erbales que de acciones

coneretas. Ese activismo constitu1 e
ee modo de adiestrar =
ee :1a los futuros cuadros de
ore Irigente que luego se aco-

ra a los papeles que le sean
prescritos en la :

: reservacié
ordenvigente. Preservation
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DILEMAS Y FALACIAS

Gran parte de los andlisis co-

rrientes sobre la crisis de la Uni-

versidad latinoamericana son he-

chos en términos de dilemas, huma-

nismo- practicismo, cientificismo -

profesionalismo, elitismo - masismo,

nacionalismo - cosmopolitismo,ete.

Tales dilemas son falaces en los tér-

minos que se plantean porque no

proponen opciones reales y porque

disuelve en ambigiiedades algunos

de los problemas mas graves de la

Universidad.

Humanismo-practicismo

Se plantea como una opeién in-

genua entre un humanismodefini-

do comola actitud de hombres he-

rederos del legado del saber huma-

no y la mediocridad o estrechez de

personas sin ninguna sensibilidad

que se dedican a cosaspracticas, in-

eluso a los experimentoscientificos

y tecnolégicos. En nuestro tiempo

—hay que decirlo con toda clari-

dad— un humanismo que no esté
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fundadoenla ciencia no es ni mu-
cho menos, un humanismo. Natu-
ralmente que una de las funciones
de la Universidad es hacer al ma-
yor numero posible de ciudadanos
herederos del patrimonio artistico,
Cosa muy distinta, es convertir es-
ta funcién en unculto que se encie-
rra en el pasado, incapaz de absor-
ber los conocimientos modernos e
Incapaz de conmover con las ideas
y los valores que se debaten en la
sociedad en quesevive.

Cientificismo-profesionalismo

i Estedilema Se expresa porla opo-Sicion irreductible entre el cultivo
e2Sny el repertorio de lasaa Pea € sus aplicaciones

Es funci6n de la Universidad do-minar la ciencia de su tiempo enel nivel masalto posible de conoci-miento y de investigacién y ense-nar a todos los estudiantes las ba-ses del _Iétodo empirico-inductiyode las ciencias, los abordajes expe-
rimentales 0 de observacién y com-paracion sistematica. Esto sélo pue-
88

 

de ser logrado haciendo ciencia don-
de ella debe ser ensefiada.

Elitismo-masismo

Este dilema se plantea en oposi-
ciones formales entre orientaciones
de la politica universitaria de ca-
racter democratico o selectivista, 0
atin a requisitos de cantidad o de
calidad. La Universidad tiene com-
promisos irremediables con ambos
términos que deben ser atendidos
simultanea e integralmente. Le
cumple ampliar al maximo posible
las oportunidades de educacién
ofrecidas a la juventud teniendo co-
mo mira prepararla fuerza de tra-
bajo masiva dealta calificacion que
la sociedad requiere. Pero le cum-
ple asi mismo, seleccionar de esta
masa de estudiantes, bajo los eri-
terios mas objetivos y rigurosos,
aquellos jévenes en los cuales de-
bera hacer una inversi6n adicional
en virtud de su capacidad o su la-
boriosidad que los hace capaces de
alcanzar masaltos niveles. La Uni-
versidad traiciona el cumplimien-
to de su funcién cuando limita es-
trechamente los ingresos simulan-
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do elegir desde los primeros pasos
el estudiantado y también cuando
admite masivamente el ingreso, pa-
ra luego seleccionar a los jovenes de
perfil intelectual desinteresdndose
de los demas. Las Universidades la-
tinoamericanassoportan dos graves
problemas. Uno: siendo como son,
financiados con bienes estatales,
son los hijos de las clases adinera-
das los mas capacitados para aspi-
rar a los puestos de las aulas. De es-
ta manerase opera una apropiacién
de los bienes publicos representados
por el corte de la formacién de ca-
da egresado de la Universidad, jus-
tamente por aquellos que acumulan
esta “regalia” a sus ya preexisten-
tes ventajas. El sistema acttia de
manera que la estratificacién so-
cial perpettia la estructura de po-
der. Segundo: la mayoria de las
naciones americanas del Sur que no
aleanzaron atin a generalizar la en-
sefanza primaria estén obligadas a
expandir las matriculas universita-
rias que se usufructia por la clase
minoritaria menos representada de
la nacién,
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Nacionalismo-cosmopolitismo

Con frecuencia se expresa en
términos de opcién entre una acti-
tud chauvinista evasiva de contac-
tos externos y una actitud opuesta
de convivencia francamente igua-
litaria con la comunidad cientifica
internacional, tnicamente dedica-
da a la ampliacién del poder y a
su aplicacién al progreso comtn. Pe-
ro ni lo primero debe quedarse en
estrechez chauvinista sino que pue-
de conciliarse con una actitud de
madura convivencia internacional;
ni lo segundo debe consistir en una
convivencia mutuamente igualita-
ria en una comunidad internacio-
nal del saber Nacionalismo es pa-
ra América Latina la conciencia de
que su atraso y su pobreza no son
hechos.naturales y necesarios y s0-
lo persisten porque son lucrativos
para ciertos grupos internos y ex-
ternos y conciencia de que el sub-
desarrollo resulta del modo de im-
plantacién y de organizacién de
nuestras sociedades nacionales co-
mo proyectos fordneos destinados
menosa servir a sus mismos pueblos
que a otros. Esta conciencia empie-
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za a manifestarse en América La-
tina y es la afirmacién de la naci6n
como el cuadro dentro del cual ca-
da pueblo vive su destino, en con-
vivencia con otros pueblos pero sin
tolerar que sirva de condicién de
existencia de prosperidad para na-
die en perjuicio de si mismo y la
afirmacién de que la universidad es
un instrumento de la nacién en su
esfuerzo de autoconstrucci6n, El
cosmopolitismo en Latinoamérica es
una actitud opuesta, de miopia y
complejo de inferioridad hacia los
contenidos nacionales de la cultura.

Unintelectual, un téenico, un do-
cente universitario es el producto
final de un largo y costoso proceso
formativo que sélo al concretarse en
ellos, como multiplicadores cultu-
rales, aleanza su objetivo social ul-
timo. La pérdida de estos multipli-
cadores culturales por el éxodo de
cientificos y tecnélogos atraidos por
mejores condiciones de trabajo y
mejores salarios en el extranjero es
un dafio excesivamente oneroso pa-
ra que puedaser realizado sin san-
ciones o al menos sin una condena-
cién moral explicita de toda la eo-
munidad universitaria.
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DESAF{0S CRUCIALES

Si varios son los dilemas falaces

que se debaten en el Ambito univer-

sitario, dos son en cambio los dile-

mas efectivos que la Universidad

afronta. El primero: opcién entre

el espontaneismo y la planificacion.

El segundo: opcién entre el com-

promiso de la Universidad con la

naci6n y sus problemasde desarro-

Ilo y la postura tradicional acadé-

mica, encerrada en su erudicion

fruitiva y egoista. — A

Ambos planteamientos se diri-

men en medio de un contexto po-

lémico que nace del caracter mis-

mo de la sociedad democratica que

exige la existencia de opiniones

politicas divergentes con el ne-

cesario respeto reciproco. Falta

todavia que las lealtades funda-

mentales de la comunidad universi-

taria son su fidelidad a los patrones

internacionales del saber y su res-

peto a la capacidad intelectual por

encima de cualquier otra conside-

yacién. Pero aquella fidelidad y

este respeto no significan que la

93  



  
   

  
   
  

   

             

   

  
   

 

  
  

posibles, nos parece que constitu-
yen requisitos basicos los si-

- guientes.

Universidad se paralice para ase-
gurar el ejercicio libre de las in-
fluencias de sus componentes. Por
otra parte un minimo de dedica-
cién a su pueblo es tan imperativa
como la dedicacién al saber, sobre
todo para los pueblos inmersos en
el subdesarrollo por razén de in-
tereses internos y externos manco-
munados para mantenerlos en el
atraso. El compromiso activo hacia
los problemas del desarrollo na-
cional no comporta la limitacién
de cualquier libertad de expresién
de posturas opuestas dentro de la
Universidad, sino que importa la
orientacién de la politica universi-
taria en el sentido de atencién a
los requisitos del progreso de la
nacién y en elcelo pororientar las
actividades académicas con un
mayor sentido de sus responsabi-
lidadessociales.
Como introduccién a la exposi-

cién del proyecto de la universi-
dad latinoamericana necesaria que
ofrecemosal debate, es preciso in-
dicar algunas directivas generales
sobre el cuerpo de principios que
deben orientar la nueva reforma.
Entre las muchas recomendaciones
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NUESTRA RESPONSABILIDAD

1, — Fidelidad a tres lealtades
basicas a las que no puede faltar
ninguna universidad: respeto a los
patrones internacionales de cultivo
y difusion del saber, compromiso
activo en la btisqueda de solucio-
nes a los problemas del desarrollo
global y autonomodela sociedad
nacional; libertad de manifesta-
cion del pensamiento por docentes
y estudiantes que no podran ser
beneficiados 0 perjudicados por ra-
zones ideolégicas.

2. — Las actividades de la uni-
versidad seran siempre publicas,
no admitiéndose nunca ninguna
forma secreta o reservada de ac-

_ cion o de investigacion.
_ 38, — Las universidades ptblicas
deberan seguir siéndolo, y no pue-
den convertirse en privadas sin
perdida de su cardcter democra-
tico.
_ 4, — Lassolicitudes de inver-
-siones ptiblicas debe tener un sen-

tido de responsabilidad social en
la aplicacién de recursos escasos,
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que habran de devolverse a través
de servicios.
5.— Es cuestion de superviven-

cia la lucha por la autonomia uni-
versitaria en todos sus érdenes.

6. — Debe mantenerse la honda
tradicién de la universidad latino-
americana de su forma democré-
tica de gobierno a través de la par-
ticipacion de los diversos érdenes.
7.— El desafio fundamental de

la hora es la superacién del espon-
taneismo vigente, que se alcanzara
con la formulacién de un proyecto
propio de crecimiento.

REFORMA ESTRUCTURAL

8. — El problema estructural
basico es la superacién de la com-
partimentacién en unidades estan-
cas, a través de una estructura in-
tegrada.

9. — En el plano académico la
universidad debe ascender del ter-
cer nivel de enseflanza al cuarto,
mediante los programas perma-—
nentes para post-graduados en to-
dos los campos del saber.

10. — La renovacién estructu-
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__ Yal debe ser presidida por el prin-
cipio de la no duplicacién de ér-
ganos.

11. — Los componentes auténo-
mos que integran la universidad
no deben corresponder a carreras
especificas, sino a los grandes:cam-
pos del saber y a las actividades
comunes a todosellos.

12. — La unidad basica dejara
de ser la cAtedra, para ser el De-
partamento, estructurado, como
unidad operativa responsable.

13. — Los departamentos se co-
ordinaran para aprovechar todos
los recursos materiales disponibles
para el trabajo en su campo.

14. — Cada unidad de trabajo
deberad tener la forma de un Pro-
yecto indicando objetivos y plazos,
analizindose finalmente los resul-

_ tados.
15. — La universidad guardain-

terdependencia y tiene deberes es-
pecificos para con los érganos de
ensenanza en todoslos niveles, que
sélo puede cumplir al asumir la
responsabilidad de formar el ma-
gisterio de nivel medio y todos los
especialistas en problemas educa-
-cionales.
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16. — Es tarea de la universi-
dad implantar programas de ela-
boracion de la bibliografia en len-
gua vernacula.

17. — Las necesidades de ex-
pansioén y perfeccionamiento reco-
miendanla utilizacién intensiva de
estudiantes avanzados para aten-
der tareas docentes.

18. — La carrera del Magisterio
superior debe tener como objetivo
esencial profesionalizar al personal
docente, elevando la proporcién de
profesores full-time.

19. — La universidad regulara
el otorgamiento de titulos dando a
cada uno deellos una significacion
precisa.

20. — La promocién a la docen-
cia debe corresponder a programas
regulares de postgraduaci6n y a la
obtencién de ciertos grados.

21. — La posicién del docente
hasta el nivel de adjunto debe ser
revisada quinquenalmente. A’ par-
tir de este nivel, para candidatos
fuera de la universidad la estabili-
dad sdlo puede ser aleanzada por
concurso.

22. — La integracién de las ac-
tividades creativas y docentes debe
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ser lograda a través de directivas
precisas.

23. — La universidad tiene su
mas alta funcién al capacitarse
instrumentalmente para dominar,
cultivar, aplicar y difundir el pa-
trimonio del saber humano.

24. — Esta funcién debe ser
atendida por la totalidad delos ins-
titutos de ensefianza e investiga-
cién superior.

25. — En naciones y dreas sub-
desarrolladas esto debe cumplirse
de modo que Ilene las necesidades
de un desarrollo autosostenido, ca-
pacitandose para mantenerrelacio-
nes aut6nomas con la comunidad
cientifica internacional.

26. — El caracter planificado de
este esfuerzo lleva a establecer
prioridades.

27. — Es requisito minimo un
cierto nivel de conocimiento del
acervo cientifico, humanfstico y
téenico, y una estrategia para el
cultivo de ciertas ramas.
_ 28. — Enel caso de América La-
tina corresponde ademas poner de
relieve los recursos naturales, el
autoconocimiento de la realidad

social, ete.
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29. — Es un deber asimismo fo-
mentar la creatividad cultural au-
tonoma que permita erradicar la
alienacién en este plano.

80. — La investigacién desinte-
resada y la motivacién inmediata
deben complementarse.

31. — Deberestringirse las fun-
ciones docentes regulares al tercer
y cuarto nivel superior, transfi-
riendo a las escuelas medias toda
la ensefianza propedéutica a ese ni-
vel o técnico profesional.

32. — Las disciplinas deberan
articularse en curriculos para los
planes de graduacién, y en secuen-
cias que son los planes para espe-
cializacién.

33. — Los planes de estudio de
cada carrera deben tener un ciclo
basico.

34. — Deben abreviarse los cur-
sos a los plazos normales, sin pre-
tensiones enciclopedistas, pero ¢a-
pacitando Util y responsablemente
a los estudiantes para ciertas fun-
ciones.

35. — Cada plan de estudios debe
incluir el minimo indispensable de
materias de formacién, pero el es-
tudiante deberd frecuentar otros
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- eursos con miras a una subespe-
cializacién simultanea con la gra-
duacién.

36. — Quienes revelen alto apro-
vechamiento seran estimulados a
continuar como agregados a un
Departamento.

37. — Ademas de la ensefianza
debe ofrecerse a la juventud opor-
tunidades de maduracién intelec-
tual y formaci6on civico-ideolégica.

88. — Debe ofrecerse oportuni-
dades a quienes, sin pretender di-
plomarse, puedan aprovecharlas.

39. — Cada carrera debe tener
programas autonomos de entrena-
miento en el servicio.

40. — La ensefianza debe diver-
sificarse atendiendo las propias
necesidades de la universidad y de
la sociedad en cuanto a fuerza de
trabajo calificada.

41. — Se diversificaran los ser-
vicios docentes en atencién a los
distintos tipos de estudiantes: aca-
démico, profesionales, o universi-

__ tario-consumidor.
42. — Modificacién del calenda-

_ Yio pasando de los cursos anuales
a los semestrales, y atin a los tri-
_ mestrales si fuese posible.
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43, — La extension universita-
ria deben ser organizadas como
servicio publico que la Universi-
dad debe a la sociedad que la man-
tiene. ,

44, — La extensién académica
puede hacerse con programas de
especializaci6n o de formacién in-
tensiva de acuerdo al mercado de
trabajo y las necesidades del des-
arrollo nacional.

45, — Enla investigacién la ex-
tensién debe estar conectada con
la realidad econdmica.

46. — Enla investigacion la ex-
tensién debe estar conectada con
la realidad econdmica.

46, — En el plano dela difusién
sdlo hay eficacia cuando se cuenta
con medios de comunicacién masi-
vos y se sabe usarlos.

LA UNIVERSIDAD Y
EL ESTUDIANTE

47, — La ensefianza superior
debe tener como objeto supremo im-

partir educacién de tercer nivel a

todos los jévenes de formacion li-
ceal a través de distintos cursos.
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48. — La eleccién del régimen
de estudios debe estar orientada a
la seleccién de los mas capaces y
eficientes.

49. — Los estudiantes deben te-
ner responsabilidades en los ser-
vicios asistenciales y en la distri-
bucién de becas.

RELACIONES EXTERNAS DE
LA UNIVERSIDAD

50. — La universidad no pue-
de declinar la defensa del régimen
verdaderamente democratico.

51. — El contexto social al que
sirve debe ser lo mas amplio po-
sible.

52. — La cooperacién e integra-
cién entre universidades debe te-
ner como objeto la autonomia del
desarrollo cultural de cada socie-~
dad nacional.

53. — Un proyecto propio de
desarrollo es indispensable para
mantener relaciones con otros cen-
tros universitarios o para recibir

ayuda extranjera.

54, — Las relaciones externas
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deben conducirse de tal modo que
no impliquen una enajenacién cul-
tural y nacional LA UNIVERSIDAD

TRIPARTITA

Con lo anterior, podemos formu-
lar un modelo teorico que sirva
para atender las exigencias mini-
mas del saber cientifico, tecnolégi-
co y humanistico de nuestro tiempo,
Jo cual constituye la meta minima
de toda nacién que quiera vivir y
evolucionar intelectualmente en-
tre las demas. El modelo que pro-
ponemos, superando la catedra

tarquica y los compartimienoos
_ estancos ineficientes, pretende re-
_ ordenar la universidad como una
estructura integrada portres tipos

_

de

componentes basicos: 1) los Ins-
_t utos Centrales concebidos como

 

das para tomarestudiantes que
-cuentan con una formacién ba-
€ impartirles cursos de entre-

        



 
     

dos para prestarservicios a toda la
comunidad universitaria y para
poner en contacto la Universidad
con la sociedad global. Esta tripar-
ticién funcional separa y diferen-
cia actividades especificas cuya
ejecucién conduce actualmente a
peligrosas ambigiiedades. Al mis-
motiempo las integra unas a otras
como partes de una misma estruc-
tura complementaria e interfecun-
dante.

Seria muy deseable que esta es-
tructura tripartita se estableciera
en una misma Area, componiendo
el campus universitario que ten-
dria facilidades de residencia, ali-
mentaci6n y asistencia para cierta
cantidad de profesores y estudian-
tes. Claro que esto es dificil para
universidades que tienen enormes
inversiones en edificaciones disper-
sas por la ciudad. En esta situacién
se aconseja la implantacion de los
Institutos Centrales y de los Orga-
nos Complementarios en el campus
como el gran centro de interaccion
universitaria. La formacién profe-
sional, por ahora, se continuaria
haciendo en las Facultades, alli
donde se encuentran. En el plano
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docente esto permite una mayor
integracién entrelos diversos érga-
nos, y una mejorintegracién para
el estudiante. Las principales ven-
tajas del sistema pueden resumirse
en: evitar multiplicacién innecesa-
ria y costosa, permitir al estudiante
optar porla carrera con mayor ma-
durez, proporcionar modalidades
nuevas de formacién cientifica, se-
leccionar mejor los futuros cuadros
cientificos e intelectuales, permitir
una integracién mds completa de la
universidad con los cuadros pro-
ductivos que deberfn emplear los
téenicos que recibe.

Claro que tiene sus riesgos, y
uno de los mayores es la seleccién
del personal de los Institutos Cen-
trales. Seria catastréfico que por
simple acto burocratico se trans-
firiera al personal de las cdtedras
de los sectores basicos de las Fa-
cultades a la nuevaestruttura. Tal
simulacién seria desastrosa; mds
aun que el mantenimiento del ac-
tual régimen que, a pesar de sus
deficiencias, forma profesionales
que la sociedad es capaz de utili-
zar. Hay pues un compromiso de
hacer progresaral sistema poreta-

109

 
 



 
 
 
     

pas,para elevarla calificacién del
personal docente, e ir implantan-
do la universidad nueva. Otros
riesgos son cambiar la formacién
profesionalista en una formacién
cientificista que perjudicaria la
nueva estructura, y el de perderse
delante del alud de estudiantes ins-
criptos en los Institutos Centra-
les para cursar estudios propedéu-
ticos.

  

    

   

   

     

     
  

   

  

   

  
  

   

   

   

   

  

LOS GRANDES COMPLEJOS
FUNCIONALES

Los Institutos Centrales y las
‘acultades, en sus articulaciones
meionales, componen  distintos
mplejos integrativos.

_ Estos grandes complejos fun-
ales no deben ser considera-
como entidades autarquicas
espondientes a las actuales Fa-

Itades, porque esto los llevaria
misma compartimentacién. La
ventaja de la estructura tri-

se encuentra, precisamen-
en la posibilidad de estrechar

los de toda naturaleza en el
ipo docente, la investigacién y

,extensién entre cada uno y to-
6rganos de la universidad.

realidad, el funcionamiento de
estructura tripartita sdlo puede

se de forma fecunda en la
a en que sus mutualidades
ativas sean activadas. Sdlo

cada sector, respaldado porlos
y respaldandose en ellos,
aleanzar el maximo de es-
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pecificacion y de eficacia en el
cultivo del respectivo campo.

Queremosdestacar aqui cinco de
estos complejos funcionales: el de
las llamadas ciencias exactas con
las ingenierias; el de las ciencias
biolégicas con sus campos de apli-
eacion productiva en la agriculttu-
ra y de aplicacién asistencial’ en
las ciencias de la salud; el de las
ciencias humanas con sus aplica-
ciones profesionales en el campo
juridico-administrativo, contable y
diplomatico; el de los campos es-
peciales de letras y artes con cier-
tos ideales de cultivo artistico-cul-
tural y con sus aplicaciones en la
arquitectura, disefio industrial y
comunicacién de masas. El quinto
campo esta constituido por las ar-
ticulaciones de todos los Institutos
Centrales con la Facultad de Edu-
eacién y con los cursos de Biblio-
teconomia, Museologia y Comuni-
cacién de Masa, como opciones li-
bremente abiertas a todos los uni-
versitarios que lograron el grado
de bachiller y tienen inclinaciones —
hacia el magisterio o interés por
los problemas educacionales, de
difusién y de informacién, que
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tienden a asumir creciente impor-
_tancia en el futuro.

Al concluir, debe reiterarse que
?hablamos de un modelo teérico o

de una universidad e utopia. Como
fue senalado, esta utopia debe ser
mirada y criticada como tal. Su
funcion es la de una tabla de valo-
res que permita evaluar critica-
mente la Universidad real y la de
un cuerpo de metas-fines que hace

_ posible apreciar los proyectos con-
_ eretos de transformacién de la es-

_ tructura universitaria latinoameri-
cana, a fin deversiellos permiten
__ pasar del estado presente a una nue-
va forma maseficaz 0 si apenas ro-

 bustecen la estructura presente,
_prestandole mayoreficacia margi-
nal.

asEl desafio que enfrentaran los
" que acepten este modelo como una
meta a alcanzares, por lo tanto,

_ el de cubrir de carnes, piel, sangre
_ y pigmento a sus huesos descarna-
; a para que llegue a existir, un
dia, en el mundo delas cosas, como

, universidad que corresponde a
__ las necesidades de un pueblo en un
-momento de su existencia histérica.
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Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre             

Ciencia, Política y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que           
depende de la Universidad Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la               
web y otros fueron adquiridos y digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
 

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras            
representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología,         
Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la intención de que sean utilizadas tanto en la              
investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico y en los debates sobre políticas             
científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
 

PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia,            
tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La               
Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 
Derechos y permisos  
 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación             
científica de las barreras que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de                 
diferentes formas de privatización del conocimiento.  

 
Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as,             

sus herederos/as o los/as editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento              
de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del                 
PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso de las obras, reconociendo y             
citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar obras              
derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al                
repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
 

Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la              
cátedra CPS por mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
mailto:catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar

