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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, la universidad latinoamericana ha cumplido con tres funciones 

fundamentales: Ja docencia, la investigación y la extensión universitaria, es decir, preparar 

individuos para desempeliar distintas profesiones, llevar a cabo investigación científica y 

humanlstica y. sobre todo. crear una unión sólida entre sociedad y universidad. Sin embargo, 

en Ja actualidad el desarrollo acelerado e importancia de la industria y la tecnología en la 

comunidad internacional y, por Jo tanto, la producción ilimitada de nuevo conocimiento, 

replantea las funciones y necesidades de Ja universidad. 

Hoy por hoy, Jos paises en vías de desarrollo intentan con urgencia un proceso rápido de 

industrialización que sea capaz de producir innovaciones tecnológicas de interés mundial y, 

por supuesto, de competencia nacional o regional. Sin embargo, ante su histórico rezago, se 

ven obligados a importar tecnología. quedando como su principal sahda convertir al sistema de 

educación superior en un campo de entrenamiento de profesionistas. 

Esta situación, que forma parte de los fenómenos ·globalizadores". y el desasosiego que 

ha causado el fin de siglo obliga a hacer balances y reflexiones sobre cualquier área del 

conocimiento y el caso de la educación superior no es la excepción. En este momento es 

imperioso identificar las características de nuestra universidad. su función social y su lugar 

frente a los nuevos proyectos económicos y sociales. así como reflexionar acerca de la 

coyuntura por la que atraviesa En fin. es ineludible una reubicación de la universidad 

latinoamericana y un replanteamiento de las expectativas que hemos cifrado en ella. 

Este traba¡o de tesis esta impulsado por la inquietud personal de entender los ob¡et1vos e 

intereses que mueven a la inst1tuc16n por la cual se pasan los anos mas importantes de 

nuestra formación académica y de nuestras vidas ~n general Por otro lado. el interés hacia el 

tema surgió a partir de incomodidad ante la sospecha de que la mayor parte de los que 

desfilamos por las aulas unrvers1tarras poco conocemos de los proyectos de educación de los 

cuales estamos formando parte Y por s1 fuera poco. tambien ignoramos los modelos de 
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hombre que las instituciones de educación superior, nuestras naciones y el mundo intentan 

desarrollar. Lo cual, desafortunadamente. ha causado que las posibilidades de hacer activa 

nuestra participación en los cambios que sufre la educación superior sean limitadas. 

Esta investigación se plantea la posibilidad de explorar, a través de la revista 

Universidades de la Unión de Universidades de América Latina. la evolución histórica de la 

universidad latinoamericana durante la segunda mitad del siglo XX, la forma en que la 

universidad ha sido pensada, así como las expectativas puestas en ella. Sin embargo, es 

pertinente decir que la revisión de los archivos de la UDUAL. principalmente, hizo que este 

trabajo se engrosara y rebasara de alguna manera el planteamiento original del proyecto. 

Con el objetivo de mostrar un panorama general de la situación. la imagen tradicional y 

los intereses medulares de las universidades latinoamericanas en el penado de 1949 a 1999. 

este trabajo presenta en el primer capitulo un panorama general de la historia de la 

universidad latinoamericana desde la colonia hasta 1999, tomando en cuenta especialmente 

aquellos sucesos que se consideran hitos en su historia. pero sobre todo los que tuvieron 

lugar en el siglo XX 

El segundo capitulo está dedicado a la Unión de Universidades de América Latina 

(UDUAL). lo cual fue un esfuerzo por reconstruir o. meior dicho. perfilar su h1stona teniendo 

como base el libro de quien fuera Secretano General de esta mst1tuc1ón durante casi dos 

décadas: el doctor Efrén C del Pozo y su publicación H1stona de la Unión de Universidades de 

Aménca Latina. traba Jo que. a pesar de comprender sólo hasta 1976. es el único esfuerzo que 

hasta ahora ha intentado mostrar el papel de la UDUAL en la historia de la universidad 

latinoamericana 

La elaboración de dicho capitulo ha sido un valioso e1erc1c10 de mvest1gac16n. pues se 

consultó el archivo h1stónco de la Unión conformado pnnc1palmente por actas de reuniones 

del Consejo Ejecutivo y de Asambleas Generales. así como por informes de la Secretaría 

General y cartas y telegramas enviadas por la Unión a un1vers1dades afthadas y a diversas 

entidades de gobierno de las repúblicas de la región Todos estos documentos merecerían. 
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ante lo fascinante y revelador de su contenido, un trabajo de investigación exclusivo, pues 

resultan una fuente histórica importante en la investigación sobre la historia de la educación 

superior en la región. Lo cual apoya la propuesta principal de este proyecto: es posible 

identificar a través de la historia de la UDUAL y del análisis de los contenidos de la revista 

Universidades una parte importante de las preocupaciones y temas fundamentales de la 

Universidad Latinoamericana, pues la publicación nos deja ver las inquietudes centrales de las 

casas de estudio superiores a lo largo de los últimos cincuenta ar'los. tal y como lo muestra el 

último capítulo de esta tesis. 

Otra de las razones que nos llevó a considerar a la UDUAL y a su revista como fuente 

valiosa para la investigación sobre la universidad latinoamericana de la segunda mitad del 

siglo XX es la importancia que han tenido en el campo de la educación de la región aquellos 

que a lo largo de 50 años han colaborado como funcionarios de la Unión. Esto debido, en gran 

medida, a que la mayor parte de qwenes han formado y forman los Consejos Ejecutivos son 

rectores de algunas de las universidades más importantes y con más tradición en América 

Latina. El primer personaie que llama la atención, aunque nunca fue funcionario de la UDUAL, 

es el guatemalteco Juan José Arévalo, quien apoyó con decisión el surgimiento de la Unión. 

Arévalo fue considerado en su país como educador y filósofo por ser uno de los que con 

insistencia propuso la creación de fa Facultad de Humanidades de fa Universidad de San 

Carlos Guatemala. además de haber llevado a cabo mientras fungió como presidente de su 

pais reformas sociales que enfrentaban los intereses de oligarquías nacionales e 

internacionales 

Modelo laudable es también el primer presidente de fa Unión· el guatemalteco doctor 

Carlos Martinez Duran. quien era él mismo eiemplo de educac•ón universal, pues no sólo era 

un médico excelente. srno que poseía valiosos conoc1m1entos de historia. literatura y filosofía. 

Además. es también gracias a él que se realiza el pnmer Congreso Centroamericano en San 

Salvador (1948). antecedente inmediato del Primer Congreso de Universidades 

Latinoamericanas en donde. bajo sus auspicios. se creó fa UDUAL. El doctor Martinez Ourán 

fue también. durante su presidencia en fa Unión en 1950. el fundador de fa Asociación 

Internacional de Universidades (AIU). Por otro fado. Luis Garrido. rector de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México hacia finales de los cuarenta, además de ser el primer 

vicepresidente de la UDUAL, fue presidente de la entonces recién fundada Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en México. 

Imperdonable sería omitir al doctor Efrén C. del Pozo, Secretario General de la UDUAL 

desde 1960 (como intenno) hasta su muerte el 14 de mayo de 1979. El doctor del Pozo se 

desempeñó antes como Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México 

durante el rectorado de Nabar Carrillo Flores y participó en el traslado de la institución a la 

Ciudad Universitaria en 1952, y quien. en alguna ocasión aspiró a la rectoria de esa 

universidad. A la muerte del doctor del Pozo ocupó la Secretaria General Pedro Rojas, 

abogado de formación pero notable crítico e investigador de historia del arte. quien además de 

desempel'\ar sus funciones en la UOUAL era miembro del Instituto de Investigaciones 

Estéticas de la UNAM y fundador-director de la Gaceta UNAM. 

Ya hacia la década de los setenta. Carlos Tünnermann, estudioso desde hace mucho 

tiempo de la historia de la educación superior latinoamericana. se convirtió en parte del 

Consejo Ejecutivo en 1967 y en presidente de la Unión en dos ocasiones (1969-1970 y 1972-

1974) mientras fungía como rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

Tünnermann es desde entonces colaborador constante en las publicaciones y proyectos de la 

Unión. 

La Secretaría General de la UDUAL en el periodo 1985-1990 estuvo a cargo del hoy 

Ombusman mexicano José Luis Soberanes. quien además de ser el presidente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos fue director del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. Entre otras personalidades que han colaborado en la secretaría 

general de la Unión. se encuentra el apenas acaecido (Helsinki. 7 de ¡uho de 2001) doctor 

Abelardo Villegas. quien en otro momento fuera director de la Facultad de Filosofia y Letras 

de la UNAM y Secretario General Académico de la misma universidad. Además. al doctor 

Villegas se deben importantes reflexiones acerca de la historia. histona de las ideas y filosofia 

política latinoamericana. 
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Finalmente, para continuar con el ejemplo de carreras académicas sobresalientes. es 

desde 1998 el doctor Juan José Sánchez Sosa quien dirige la Secretarla General de la 

Unión de Universidades de América Latina. Psicólogo de formación, el doctor Sánchez Sosa 

ha escrito, entre otras cosas, más de cincuenta artículos y capítulos de libros en las áreas de 

Psicologla de la Salud y Psicología Educativa. Ha sido en dos ocasiones Director de la 

Facultad de Psicología de la UNAM y ha recibido distinciones internacionales como la 

medalla 'Wilheim Wundt" de la organización del Congreso Internacional de Psicologla en 

Alemania. 

11 

El primer paso de este trabajo fue la identificación de bibliografía sobre el tema (historia de la 

universidad latinoamericana principalmente) en bibliotecas especializadas como la biblioteca 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Centro 

de Estudios Sobre la Universidad. el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional 

y la Biblioteca Central de la UNAM, revisión de la cual resultó el primer capitulo. 

Posteriormente. se revisaron diferentes publicaciones periódicas. nacionales e 

internacionales, especializadas en educación superior de la década de los noventa con el fin 

de familiarizarse con el lenguaje, los temas de interés y con algunos de los autores que han 

reflexionado temas educativos en los últimos al'los. A continuación se llevó a cabo la 

investigación en el archivo y biblioteca de la UOUAL exclusivamente. traba¡o refle¡ado en los 

dos últimos capítulos 

El esbozo de la historia de la UDUAL se logró a través de la rev1s16n directa de actas de 

reuniones del Conse¡o E¡ecut1vo y de Asambleas Generales. asi como de informes de la 

Secretaria General (excepto en el penado 1949-1976. pues los documentos de este tipo 

estan ya recopilados en la obra del doctor Efrén C del Pozo citada más arriba) También se 

consultaron semblanzas. folletos. telegramas y otros documentos sel"lalados con detalle en el 

apartado de fuentes 
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Todos estos documentos arrojaron datos acerca del progreso e intereses de la Unión, 

pues en actas e informes se enumeran los temas que guiaron la discusión de asambleas y 

reuniones regulares de la UDUAL. dando cuenta también de acontecimientos particulares 

(intervención militar a universidades o reformas de leyes orgánicas. por ejemplo). pactos y 

resoluciones, además de cambios administrativos y legales de la Unión y de sus afiliadas. 

Algunos articules de la revista sirvieron también en la reconstrucción de la historia de la 

Unión. especialmente aquellos que se publicaban en la celebración de su aniversario. 

La labor de identificación de los temas de interés de las universidades latinoamericanas 

en el periodo que comprende esta investigación (1949-1999) no fue simple. Primero. se 

revisaron en su totalidad los indices de cada uno de los números de Universidades desde su 

primera publicación. Con el único motivo de facilitar la tarea, pero conscientes de que el 

análisis de los temas universitarios aquí tratados van más allá del mero ordenamiento 

cronológico. se decidió dividir el periodo en décadas. asi, al revisar los indices se marcaban 

los temas recurrentes en cada una de ellas. Después de hacer un conteo c:lel número de 

artículos sobre cada uno de los temas encontrados se descartaron aquellos que se publicaban 

sólo esporádicamente. mientras que los que se estudiab~n constantemente fueron formando 

una lista que se tradujo en lo que hemos presentado como las inquietudes básicas de las 

universidades de la región en cada una de las décadas exploradas. Antes de ello. en el primer 

sondeo resultaron 25 temas generales referidos a las cinco décadas estudiadas. los cuales 

son: 

1. Historia y semblanzas de las universidades 

2. Idea de ·universidad" 

3. Extensión universitaria o func1on social de la universidad. 

4 Educación técnica y científica 

5 Planificación escolar y administración educativa 

6. Reforma universitaria 

7 Docencia. 

8. Conflictos universitarios 

9 Autonomía universitaria 

1 O. Legislación de universidades y asOC1ac1ones universitarias. 

\'I 



11. Investigación. 

12.Aportaciones a la educación por pensadores latinoamericanos. 

13. Integración y cooperación universitaria latinoamericana. 

14.Misión de la universidad. 

15. Tendencias de la educación superior y formas educativas no tradicionales. 

16. Revisión y homologación de planes de estudio. 

17. lnfonnación sobre la fundación de nuevas universidades. 

18. Financiamiento de la educación superior. 

19. Educación y empleo. 

20. Democratización de la educación superior(acceso). 

21. Universidad y Estado. 

22. Masificación de la educación superior (población estudiantil). 

23. Evaluación y autoevaluación institucional. 

24. Modernización de la educación superior. 

25. Educación y derechos humanos. 

Sin embargo. se eligieron sólo aquellos con mayor número de artlculos por decenio y 

especialmente los que se discutían por dos o más décadas consecutivas. Así, resultaron 

como los temas más estudiados los siguientes. 

1. Década 1950-1959: h1stona y semblanza de las universidades e idea de ·universidad-. que 

por la cercania en el tratamiento de los artículos se englobó en un tema general 

denominado en el apartado primero del tercer capitulo como "búsqueda de identidad" (de 

la universidad lat1noamencana por supuesto) 

2. Década 1960-1969: conflrctos unrvers1tanos y planificación educativa 

3. Década 1970-1979: conflictos unrvers1tanos. planificación educativa. extensión 

universitaria. autonomia unrversitana. reforma y financ1am1ento. 

4. Década 1980-1989: integración y cooperación latrnoamencana. educación técnica y 

científica y educación y derechos humanos. 

5. Década 1990-1999: evaluación un1vers1tana. modernización y educación técnica y 

científica. 
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Debido a que cada lista de preocupaciones significaba una gran cantidad de artículos, 

fueron seleccionados para su análisis sólo algunos tomando como criterio los autores, los 

tltulos y los datos arrojados por resúmenes o palabras clave no siempre existentes. 

Entre los autores que se eligieron pues su nombre significa experiencia en temas 

educativos o de otras áreas del saber, o por ser funcionarios importantes de la UDUAL o de 

alguna institución educativa encontramos a: Carlos Lazo. Javier Barros Sierra. Jaime Torres 

Bodet, Carlos Tünnermann. Luis Villero. Efrén C. del Pozo. Orlando Albornoz. Pablo González 

Casanova, Pablo Latapi, Augusto Salazar Bondy, Francisco Miró Quesada. Mario García 

Laguardia, Osear Soria, Mano Miranda Pacheco. Abelardo Villegas y José Sarukhan. entre 

otros. También se tomaron en cuenta conferencias y declaraciones de organismos como la 

Asociación Internacional de Universidades. la UNESCO y la propia UDUAL. 

De esta forma, en el tercer capitulo se desarrollan por décadas los temas que, después 

de este proceso de escrutmio. se consideraron como los temas recurrentes de la publicación 

y, por lo tanto. el reflejo de la realidad universitaria latinoamericana vista a través de los ojos 

de la revista Universidades. es decir. de la Unión de Universidades de América Latina. 
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En el capitulo primero se expone cómo desde su origen las universidades han jugado un 

papel fundamental en las sociedades. En sus inicios durante la Edad Media (siglo XII) estas 

instituciones fueron utilizadas como herramienta para lograr la expansión y solidez de las 

clases dominantes europeas. Varios cientos de años después. estos modelos de 

universidades se transplantaron en América. principalmente en las colonias espai'iolas. con el 

fin de extender las ideas y metas de los conquistadores a través de los grupos ibéricos 

radicados en el nuevo continente y, sobre todo. como una herramienta para implantar la vida 

española en las colonias. Es decir. la universidad era instructora de los hábitos y modos de 

vida peninsulares en América. mantenia las posibilidades de educación para Jos hijos de 

españoles y novicios. además de vincularlos culturalmente con el Imperio para poder 

desempei'iar los puestos civiles y religiosos más importantes. 

El paso de la Colonra a la vida independiente constituyó tan sólo un traspaso del poder 

a grupos igualmente minontanos. por esa razón. el panorama de la Colonia y el de la era 

republicana no fueron tan distintos 

Las preocupaciones de Jos apenas independizados paises americanos hicieron que 

éstos adoptaran diversos modelos económicos. polit1cos y sociales. Es entonces que. en el 

campo de la educación. se abraza el modelo napoleónrco con el ob¡etivo de "nacionalizar" y 

"modernizar" las antiguas universidades coloniales. Así. el modelo francés ¡unto con el 

positivismo difundido en el penado seguía un esquema cuyo principal propósito cons1stia en 

hacer que las unrvers1dades estuvieran al serv1c10 del Estado y que cada una de las 

profesiones impartidas correspondiera directamente a una necesidad especifica de la nación. 

haciendo de la universidad americana una suma de escuelas profesionales 

En 1918. a partir de la Reforma de Cardaba en Argentina. florece un modelo 

umversitano que podría denominarse ·1a11noamen.:ano·. el cual. si bien conserva rasgos del 

modelo profes1onallzante francés. crea un nuevo pnnc1p10 de representación en el cual la 

presencia de estudiantes y profesores en el gobierno unrvers1tano era mayontano. es decir. 

plantea la necesidad de una universidad autónoma 
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Ya para los anos cuarenta y cincuenta América Latina estaba preocupada 

principalmente por la planeación de su desarrollo económico. por lo cual se convirtió en su 

meta fundamental entrenar individuos para desempeñar profesiones específicas y luchar en 

el difícil campo laboral, descuidando o ignorando la necesidad de generar nuevo 

conocimiento. 

Como vemos, el modelo francés quedó muy arraigado en Latinoamérica, lo cual hace 

pensar a algunos que todavía hoy es un lastre del cual las universidades latinoamericanas 

no han podido deshacerse, pues las exigencias de la llamada "globalización" han venido a 

reforzar la idea de impulsar profesiones que integren a las naciones al gran engranaje de 

producción capitalista mundial que ha provocado que las universidades latinoamericanas 

sean desde hace ya algunas décadas escuelas de entrenamiento de recursos humanos y no 

de formación de individuos. poniendo de nueva cuenta el tema de la autonomía en el centro 

de la discusión. 

De esta manera. a lo largo de la historia. tanto en su lugar de origen como en América, 

la universidad ha sido controlada por distintos grupos sociales que. según sus necesidades. 

determinaron sus funciones y ob¡et1vos. Sin embargo. no hay que olvidar que al mismo 

tiempo e inevitablemente. sobre todo a partir del siglo XX, esta inst1tuc1ón ha sido una voz 

"I que ejerce fuerte critica social 

El segundo capitulo muestra que la Unión de Universidades de América Latina. su 

historia y sus publicaciones son un instrumento mme1orable para la 1nvest1gac1on sobre la 

educac1on superior latinoamericana a partir de 1949. año de su establecimiento La UDUAL. 

antecesora inmediata de la Asociación Internacional de Universidades y precursora de la 

creación de organismos nacionales regionales y mundiales de estE: tipo. 1nic1a sus funciones 

reflexionando acerca del nuevo orden global. de los drast1cos cambios econom•cos. sociales y 

politices provocados por la dos guerras mundiales. pero sobre todo. con la urgencia de 

examinar la situación y ·utilidad" de las univers1daaes frente a la nuevas c1rcunstanc!as 
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A partir de la década de los sesenta y hasta los primeros anos de los ochenta la UDUAL, 

además de dar noticias de las nuevas tendencias de educación en la región. jugó un papel 

fundamental en la defensa de la autonomía universitaria frente a gobiernos autoritarios y 

dictatoriales latinoamericanos que en numerosas ocasiones ordenaron su ocupación, el 

arresto o muerte de los universitarios. la destitución de sus autoridades y, en no pocas 

ocasiones. el cierre definitivo de las casas de estudio. De estos sucesos el archivo histórico de 

la Unión guarda comunicaciones telegráficas y cartas de universidades de la región que 

denunciaban y describían los acontecimientos. En su mayoría, estos documentos fueron 

publicados en sus medios de divulgación: la revista Universidades y la Gaceta UDUAL. razón 

por la cual son una fuente importante. y dicho sea de paso no explorada, para la recuperación 

de la historia de la universidad latinoamericana. 

Finalmente. el capitulo tercero corresponde al resultado del análisis de la revista 

Universidades desde sus inicios en 1950 hasta 1999. resaltando por décadas las 

preocupaciones principales de las universidades del subcontinente y, por supuesto, 

explicándolas a partir del contexto ofrecido en los capítulos anteriores. 

Asi. se puede observar que en la década que va de 1950 a 1959 los contenidos de 

Universidades muestran un periodo de 1dent1ficac1ón y afianzamiento de las funciones e 

identidad de las universidades. de la Unión y de la revista. La búsqueda de identidad es una 

característica evidenciada no sólo en los contenidos de la revista. sino también en las 

transfomlac1ones que ésta misma sufre. hablamos de cambios editoriales. cambios de nombre 

y giro de sus contenidos En general. nos encontramos frente a un periodo de exploración de 

las nuevas posibilidades de acción de las universidades. 

En la década posterior. un gran número de artículos hacian notar ta relevancia de temas 

referentes a conflictos universitarios y planificación escolar. Los sesenta se muestran corno un 

momento de trans1c1ón representado por un intento de reestructurar a la universidad a través 

de un examen critico que 1dent1ficara sus fallas y sus aciertos y por una protesta juvenil 

generalizada en contra del statu quo imperante en general. y de las propuestas de planeación 

universitaria en particular. sobre todo porque éstas significaban una mayor presencia del 
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Estado en los asuntos universitarios. Es también característica de esta década el inicio de una 

fuerte discusión acerca de legislación y autonomía universitaria. 

Entre 1970 y 1979 la revista de la UDUAL seguía comportándose como un importante 

medio para denunciar sucesos irregulares en las universidades de la región. Número tras 

número se publicaban noticias. telegramas y cartas que describían la dificil situación por la 

que atravesaban las casas de estudio, mostrando una crisis todavía mayor a la de la década 

anterior. Asi ocuparon. una vez más. los conflictos politicos el primer sitio de los temas más 

discutidos del periodo. Esta crisis era vivo reflejo del proceso de reformulación de la misión y 

la función de la universidad iniciado desde los cincuenta, era la búsqueda de un modelo 

universitario que satisficiera las necesidades del statu quo, por un lado, y las de la sociedad 

en general. por el otro. 

Entre las propuestas de universidad seguían siendo de vital importancia el modelo 

planificador o modernizador y aquel que continuaba la incansable tarea de hacer de la 

universidad una universidad autónoma. Por ello. eran importante la discusión de temas como 

la extensión universitaria. la definición o redefinición de autonomía. los modelos de reforma 

universitaria que debía desarrollarse. así como la necesidad de diversificar el financiamiento 

de este tipo de instituciones. 

A lo largo de la que algunos denominan "década perdida" (1980-1989) se identifica una 

notable calma que contrasta con el revuelco de los años sesenta y setenta El nuevo orden, el 

que proponía el desarrollo y modernización de las universidades. parece afianzarse a través 

del control o eliminación de la resistencia Sin embargo. era inevitable vislumbrar el peligro 

que traían consigo los acelerados avances tecnológicos y la innegable destrucción que habian 

provocado en el pa1saie mundial. Por otro lado. tras la cruenta repres1on caracterist1ca de las 

décadas anteriores. surge una pos1c1on que denuncia el autontansmo de algunos gobiernos y 

resalta la necesidad de respetar los "derechos humanos· y ·1a democracia·. símbolos que. sin 

embargo. seran usados por gobiernos igualmente represivos y manipuladores Este panorama 

es reflejo de los temas de mteres mostrados en Umvers1dades que. en orden de importancia, 

XI\' 



llevan la siguiente disposición: integración latinoamericana, investigación técnica y cientlfica y 

educación y derechos humanos. 

Por último. la década que cerró el siglo XX se define por un especial interés acerca de 

los modos de evaluación universitaria, la modernización de las instituciones de educación 

superior y el impulso de la investigación o estudios tecnológicos y científicos. Es decir, desde 

la perspectiva que nos permite la revista de la Unión de Universidades de América Latina, 

parece que la universidad latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX ha oscilado entre 

un modelo autónomo y otro desarrollista o mundiahzador sin que hasta hoy se haya logrado 

un éxito conjunto. Y es ésta la disyuntiva de la cual debemos participar o. al menos. estar 

conscientes los universitarios si aspiramos a comprender los objetivos actuales de la que 

ostentamos como "Alma Mater". 

X\" 



La Uniw!rsidad Latinoamericana a tral'és de la re,·ista Universidades .. 

CAPITULO 1 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA, UNA VISIÓN PANORÁMICA 

1.1. LA UNIVERSIDAD COLONIAL 

La universidad medieval surgida en el siglo XII estuvo determinada por las necesidades y 

características de la sociedad a la que pertenecía Dentro de los contenidos de estudio. el 

tema de la salvación del hombre tenia una importancia substancial. pues estamos hablando 

de una sociedad esencialmente religiosa que ex1gia a la inst1tuc1ón refle1ar en su 

organización el orden ¡erárqu1co del mundo La estructura de la universidad medieval no se 

modificó mientras la situación económ1co-soc1al no se transformaba Por otro lado. 

representaba una aspiración de autonomía frente a las fuerzas eclesiásticas y civiles 

Las tres primeras universidades creadas en el mundo fueron las de Saterno. Boloma y 

Paris Las dos ultimas (consagradas a los estudios 1urid1cos y a la teología respectivamente) 

marcaron las dos diferentes trad1c1ones o modelos universitarios desarrollados en las 

colonias españolas en América El contraste más notorio entre la universidad de Boloma y 

Par1s consistía en la forma de organizac1on admm1strallva y de gobierno En Bolon1a. los 

estudiantes teman una presencia vital mientras que en Paris v1v1a ba¡o la influencia 

fundamental de sus maestros Europa del none habria de tomar el e¡emplo parisino En 

cambio. los pasos de Bolonia fueron seguidos por las universidades de Europa meridional. 

cuyo modelo se extenderia hacia Amer1ca posteriormente 

Las universidades españolas se establecieron en la primera mitad del siglo XIII 

tValenc1a 1212 Salamanca 1215 y Valladolid en 1260> La Un1vers1dad de Salamanca 

permanec10 durante siglos depend1enoo de la Santa Sede y en menrir grado pero tamb1en 

firmemente. del Rey La primera gobernaba la mst1tuc1on y el segundo la financiaba En el 

siguiente siglo todav1a prevalec1a el caracter religioso de esta univers1oao aunque la 

inst1tuc1ón fue tomando una forma diferente 



La l.:nii'ersidad Latinoamericana a rran!s de la re\·isra Unfrt•rsidades 

Posteriormente -en 1508 también en España- fue fundada la Universidad de 

Alcalá de Henares. el otro ejemplo para las universidades coloniales en América. Ésta tenía 

como principal preocupación la teología y su organización correspondía al de un convento

universidad. es decir. el clérigo al frente del convento fungía también como rector de la 

universidad. Este tipo de estructura le daba una independencia mayor con respecto al poder 

civil. privilegio del cual Salamanca no podía presumir. Por esta razón. el modelo alcalaíno 

proporcionaba mayor oportunidad para las órdenes religiosas de llevar a cabo su misión de 

"conquista espiritual" y sus pretensiones de poder temporal. 

Existía una diferencia fundamental entre estas dos instituciones. el modelo alcalaíno 

poseía un esquema más adecuado para la formación de grupos dirigentes y tendía al 

autoritarismo Por su lado. Salamanca era sensiblemente más democrática En estas 

cond1c1ones estaban la Universidad de Salamanca y la de Alcalá de Henares cuando fueron 

tomadas como e¡emplo en la fundación de las universidades americanas. ' 

La fundación de universidades en las colonias españolas fue tempranísima y 

excepcional. pues ni Portugal= ni Inglaterra otorgaron tanta 1mportanc1a a dicha tarea 

Algunos explican este fenómeno destacando ciertas trad1c1ones españolas con respecto a la 

función de las universidades Para Alfonso X "el Sab10"3
. por eiemplo. estas 1nst1tuc1ones 

1 Tunncrmann afirma qui..· l.1\ un1""kn1d.iJc\ dio.' L1m.1 ~k,1cc• ; ~.1ntt.i~n d~ l.i P.t1 en '-i.Jrt!l1 IJom1f1::0 
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funJ.ir 1'1 rr1n11·r,1 IUJI\ ,•ruJ..¡J /,11omr\ttl J,· .\J'J/n l>om1r.i:11 &''1 l.i ,_ •r.111u/..i 1 / 5.f \. ¡ .. ·,t..i."''· .. ·h''''" Í..J\ J.- Sun 
\/41r,.ot ,.,, l.tmi.J 1/_<5¡, /J J,· Ch..ir,.:,¡\ t/.<5 ... ,, J '"'C' J,·¡' \l,Clo .\"1 / lu /omnt.J .J,· .\ .. 1,u.1fc· c'l1 /J \iu'"\J 

(;r.urad.: 1 t•n el .u~!o _U\."J11,·n11· /,z, J,· .\..i,111..Ji:, • (J:.i1t 1 1 \ u' l ·,,_.,,, 1. m.J' !.; .Je L..1 llJf-.Jn.1 en '"' .,..:¡, · \ t 111 
Lu· 1ur.rp.1tili.J J,• ./,•\In funJ,, ,.,, ,·/ '1l.,0/,, .\ I // :''11\t·r,,...;.1,J.-' ,., '1 L.J l'i...il.J .\.u11.1 1,· l1luJ/1 "''•"•J ..... .1•H1..1i:11 

(",JrJo,....; {!utto' /:.' c·1.:tu ,·n ,., \1,i:lo "''º''nh' •.• ,.1•:r1t•t, .. 1 ¡,;r,¡,},n .i.· "··f'.t\,1•! !'.:n.Jf'l.i c.. ,,,,.,,..:.111 ~ 
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de l..1 un1,cn1JJJ Je Ale.JI..! de tkn.lrl"'> 
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la Uni\'ersidad latinoamericana a tral'lfs de la re\'ista Unfrersidades ... ¡ 
i eran un instrumento para fortalecer al reino. Por otro lado. las órdenes religiosas veían 1 

en ellas la oportunidad de renovar su posición ante el imperio e incluso demostrar sus 

descontentos con éste. De esta manera la universidad sirvió en gran medida para implantar 

la vida española en las colonias, es decir. se utilizó corno instructora de los hábitos y modos 

de vida peninsulares, además. promovía la instrucción de novicios de las órdenes religiosas, 

mantenía las posibilidades de educación para los hijos de españoles radicados en América y 

los vinculaba culturalmente con el imperio para poder desempeñar los puestos civiles y 

religiosos más importantes. 

La primera universidad del nuevo mundo se fundó en Santo Domingo y para 1551 se 

habian expedido también las cédulas de la Universidad de San Marcos en Lima y de la 

Universidad de México. Edgar Limas afirma que esta última ·era h1¡a del Estado y de la 

Contrarreforma. y se le creaba para servir al alto propósito de mantener al imperio 

homogéneo y fuerte"• Y es que. efectivamente. la etapa de transferencia de la universidad 

española al nuevo mundo coincidia con una época dorada. un periodo de afianzamiento y 

fortaleza de la cual se desarrollaron grandes persona¡es como Cervantes o Lope de Vega. 

Era un lapso que evidentemente deseaba mantenerse y. todavia mas. ensancharse hacia las 

latitudes americanas La fundación de las universidades también respondia a la idea utópica, 

sobre todo por parte de los misioneros franciscanos dominicos y ¡esu1tas. de formar una 

comunidad para todos. pero la estructura econom1ca tenia que ser satisfecha y finalmente no 

se llevó a cabo sino una reproducción de la sociedad señorial y clasista española donde la 

educación servia -durante la apertura de la época colonial- exclusivamente a peninsulares. 

La realidad era que la universidad estaba al serv1c10 de la Corona. la Iglesia y las clases 

altas. Carlos Tunnermann asegura que incluso · soc1ologos y educadores descubren en la 

universidad colonial las raíces mismas de la alrenac1on y la dependencia cultural que 

padecen los paises latinoamericanos... pues ·e1 esquema universitario. la temática. los 

metodos de enserianza colonial estaban centrados más en la realidad peninsular que en la 

amerrcana"5 y de ninguna manera se estimulaba la conciencia critica o mucho menos 

subversiva. limitándose también la elaboración de nuevo conocimiento 

4 f.J;!.Jr l.lin.1' ·\har~/' ~ /J,; +11'1•'"1""'·' /.1 Jú·,1! \ 1'1 1 r.:~'1.1-' unnt'"'';.Í...J..1 • .i .. · '11 t1 .. · /> .. ·,/111..i .. · i.UúJt·rncH J .. · 
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La Uniwrsidad Latinoamericana a tra\'lfs de la re\·ista Uni,·ersidades 

Existen algunas clasificaciones o caracterizaciones de las universidades desplegadas 

en la América española colonial. Según Carlos Tünnermann: 

La Recopilación (de Leyes de Indias]. clasifica las universidades en generales y 
particulares. Las generales u oficiales eran las universidades mayores. consideradas 
como ·reales'. ·estatales'. o 'públicas' por su dependencia del patronato y la decisiva 
intervención de la Corona en su organización y funcionamiento. Gozaban de los 
mismos privilegios de las universidades peninsulares Las de Lima y México fueron las 
primeras que tuvieron este carácter Las universidades particulares o menores tenian 
privilegios y campos de enseñanza mas l1m1tados. Asumieron este caracter. en una 
primera etapa. las universidades surgidas en los colegios conventuales6 

En otras palabras. su d1vergenc1a primordial era la 1nst1tuc1ón que determinaba sus 

funciones y ob¡et1vos últimos Las un1vers1dades generales eran patrocinadas y, por lo tanto. 

guiadas por la Corona Las particulares o menores obedecían las d1sposic1ones de la Iglesia. 

Las dos universidades más importantes en el periodo colonial fueron las de Lima y 

México -consideradas universidades generales. según la explicación anterior- fundadas en 

1551 e inspiradas en la Universidad de Salamanca. cuyas const1tuc1ones y estatutos fueron 

seguidos al detalle Estas dos universidades sirvieron. a su vez. como modelo para la 

fundac1on de muchas otras en el continente y se desarrollaron hasta formar las 

'"Universidades del Virreinato· y son antecedente de las ·universidades Nacionales· de 

América Latina 

Durante el primer siglo de existencia de la Universidad de Mex1co sus relaciones con el 

Estado y la Iglesia no fueron tan estrictas. por lo que no fue d1fic1l la inierenc1a externa. sobre 

todo de algunos virreyes funcionarios del gobierno nob!es e incluso fiscales del Santo Oficio 

de la lnqu1s1c1on quienes le ex191an cada uno por su lado. obediencia administrativa e 

1deolog1ca Edgar L11nas afirma qlJe la Real y Pont1f1c1a Universidad de México era 

completamente dependiente adm1mstrat1va econom1ca e intelectualmente. ademas de ser ·e1 

organo más elevado de la estructura que creo el gobierno español para llevar a cabo el 



La Universidad Latinoamericana a rra\'t!s de la re1•isra Uníi·t•rsídades ... 

proceso de aculturación en fa Nueva España". 7 La libertad de cátedra en sus aulas era 

nula. en cambio, se definía una educación extrema y ortodoxa que reflejaba los esfuerzos del 

rey de España por conservar fa unidad de sus dominios. amenazada por los avances de fa 

floreciente modernidad 

Se considera que en México los estatutos y organización de fa universidad se fueron 

aleiando del modelo safamatino poco a poco para 1r adquiriendo tintes más americanos. En 

1580 se adoptaron constituciones del oidor don Pedro de Farfán y en 1583 del visitador don 

Pedro Moya y asi. sucesivamente. se ex1g1eron nuevos cambios en 1623 y 1645. pero fas 

necesidades de fa universidad fueron satisfechas hasta 1668 gracias a las reformas del 

obispo Juan de Palafox y Mendoza. quien transformó a fa institución en una universidad 

estatal del virreinato y restringió las posibilidades de los religiosos para ser electos rectores. 

Desde entonces la mierenc1a de la autoridad civil en los asuntos universitarios fue tomando 

fuerza.e y llegó a ser requ1s1to indispensable para la salud económica de esta entidad. la 

complacencia de las necesidades del gobierno colonial 

El proceso de -amencan1zac1ón .. se vio refle¡ado en una_s pocas un1vers1dades. como la 

de San Carlos de Guatemala donde se llevo a cabo una reforma inspirada en la Ilustración 

en el siglo XVIII. o la de San Marcos de Lima que formulo las ·novis1mas consr1tuc1ones" 

durante el mismo siglo Sin embargo el desarrollo c1entif1co de las universidades coloniales 

fue escaso o nulo. ya que la ciencia americana que se producía entonces no provenia de 

estas mst1tuc1ones. srno del esfuerzo de personas aisladas o corporaciones científicas 

extraunrvers1tanas. incluso podría serialarse que la langu1da ciencia moderna en el contrnente 

penetro en el casi a pesar de las universidades pues sólo algunas se atrevieron a dar paso a 

la llus1rac1on es mas ni las propias universidades españolas se caracterizaron por el cultivo 

de las ciencias 

la universidad colonial de¡ó elementos positil.'OS y negativos para las instituciones que 

segu1nan Entre los positivos podemos contar ·1a pretensión de la un1vers1dad colonial de 

autogobernarse mediante fa acc1on de sus claustros pretensión que constituye un 

hl~~r Lhn~, t >r l.,,. r 1:: 
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La Uni\•ersidad Latinoamericana a trU\·és de la re\•ista Uni\'ersidades 

antecedente importante de la autonomía universitaria". 9 Sin embargo. se le puede 

reprochar el escaso interés que tuvo por estimular una conciencia reflexiva y critica que 

respondiera a las necesidades sociales del suelo en que estaba fundada, además de no 

haber impulsado la ciencia y la tecnología. 

1.2. LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XIX 

El paso de la Colonia a la vida independiente constituyó en realidad, como diría Halpenn 

Donghi. un nuevo pacto colonial, un traspaso del poder a grupos igualmente minoritarios; por 

esa razón, el panorama de la Colonia y el de la era republicana no fueron tan distintos. 

A partir de la independencia de las colonias americanas el acceso y el conoc1m1ento de 

los adelantos y c1rcunstanc1as mas importantes en el mundo occidental fue definitivamente 

mayor La Revolución Industrial habia provocado cambios radicales en las estructuras 

económicas. sobre todo las referentes a la producción y al consumo Se generaron grandes 

capitales y. como consecuencia de ello. surgian nuevos desafios para la c1enc1a en particular 

y para la educación en general i: En Francia. frente al reto del progreso. se desarrolló un 

modelo de universidad con un esquema profes1onahzante. cuyo principal propósito era 

apoyar el desarrollo capitalista trances 

Todas estas ideas y preocupaciones encontraron las puertas abiertas en el confundido 

y apenas independiente continente americano Es entonces cuando se abraza el modelo 

napoleonico con el ob¡et1vo de ·nacionalizar· y ·modernizar· las antiguas universidades 

coloniales provocando que la universidad se conv1rt1era en un con¡unto de escuelas 

profesionales. por lo cual la invest1gac1on c1entil1ca segu1a reahzandose a traves de 

academias independientes Por otro lado. la introducc1on de la idea oe ·Nac1on· 1n1c1a el 

camino de una universidad caoa vez mas ale¡aaa de la Iglesia. pero firmemente sometida al 

Estado y cuya m1s1on cons1stia en ·promover el ad1estram1ento cultural y profesional a la élite 
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burguesa. imprimiéndole a la vez. un particular sello intelectual: promover la unidad y 

la estabilidad política del Estado"." lo cual limitaba la efectividad de esta institución como 

instrumento real de acercamiento al saber o incluso de la intención de unificación nacional, 

pues la preocupación primera era. en realidad. alcanzar y participar de las nuevas formas de 

vivir. actuar y pensar de la "civilización europea" Las universidades. en fin. estaban frente a 

una encruci¡ada. no sólo eran obligadas a delinear la personalidad y conciencia nacionales. 

sino que debían crear también los mecanismos para part1c1par de la nueva dinámica 

económica mundial. dilema que habría de enfrentar más de una vez en el futuro. 

Frente a estas inquietudes y preocupaciones, América Latina creyó encontrar el 

remedio con la adopción de la 1deologia del pos1t1v1smo, pues ésta respondía a las exigencias 

de Ja trans1c1ón de una sociedad colonial trad1c1onal a la de una nación independiente que 

debía ceñirse a los procesos de modern1zac1ón de los paises occidentales La mayor 

promesa de esta filosofía era el ··progreso .. de los nuevos Estados Nacionales. vocablo que 

entre otras cosas se refería a "las conquistas del hombre sobre la naturaleza, el 

descubrimiento de una nueva ley. el desenvolv•m1ento de los pnnc1p1os de la razón. de la 

¡ust1c1a y el del derecho en su aplicación al gobierno de las sociedades humanas· •: Pero. 

desafortunadamente. Aménca Latina sufriría un atraso importante ya que el pos1t1v1smo. "al 

encausar dentro de marcos cada vez mas estrechos el pensamiento científico. le va 

mutilando no sólo las alas sino neutralizando también sus fermentos creadores· ' 3 

El siglo XIX latinoamericano estaba caracterizado por luchas civiles protagonizadas 

pnnc1palmente por conservadores y liberales,. Para Gregorio VJemberg estas luchas 

revelaban el choque de intereses. pre¡wc1os y valores. y ponian a prueba las ideas para 
elaborar propuestas que perm1t1esen alcanzar no sólo Ja estabilidad. sino también 
nuevos ordenamientos 1nst1tuc1onales dentro de limites poco menos que inéditos como 
los que planteaban el surg1m1ento de Jos Estados Nacionales. desga¡ados de un imperio 

•I Cario\ lunnC'rm.in <Jr ( ·,: r ILJ~ 
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colonial, y cuya consolidación veíase turbada por el mantenimiento de antiguos grupos 
de poder y la irrupción de otros nuevos. 15 

El debate entre conservadores y liberales se extendía también hacia la universidad. 

Mientras los primeros querían restituirla según sus pautas ideológicas. los liberales se 

esforzaban en suprimirlas por considerarlas baluarte del oscurantismo y las viejas tradiciones 

coloniales Esta disputa -y en general la aguda crisis política- provocaría infelizmente el cierre 

o. en el mejor de los casos. la segmentación de las universidades latinoamericanas. En 

Argentina. por e¡emplo. los acontecimientos políticos culminarían en la desaparición por casi 

treinta años de la Universidad de Buenos Aires. 

En México. a lo largo de la etapa republicana. las viejas instituciones coloniales fueron 

abolidas. sin embargo. la Universidad. aun cuando ya no se llamaba Real y Pontificia. 

permaneció intacta con los o¡os vueltos al pasado. muchos la consideraban obsoleta y 

pensaron que adoptar un nuevo modelo resolvería el problema e instaría al desarrollo 

nacional y por esta razón acogieron el modelo napoleónico imperial En 1823 Lucas Alamán 

estuvo ms1st1endo en que la libertad sin educación era impensable y propuso que cada 

1nst1tuc1on de educación superior heredada de la Colonia debía dedicarse a un solo 

propos1to el Seminario al estudio de la teologia. el Colegio de San lldefonso al de leyes y 

literatura. el Colegie ae Minería al de las c1enc1as fis1cas. etcétera José Maria Luis Mora 

vendría a completar este proyecto proponiendo que la orientación de la educación debia ser 

coherente con la polit1ca general del Estado Sin embargo. el -1ransplante" no inspiró en este 

primer momento el desarrollo que la época anhelaba. además. las continuas disputas entre 

liberales y conservadores provocaban que la universidad cerrara y reabriera sus puertas 

según los intereses de los grupos que se alternaban el poder Finalmente. los liberales 

prefirieron suprimirla def1nit1vamente por creerla un arma que los conservadores usaban para 

formar a sus seguidores Para 1867 ba¡o la presidencia de Benito Juárez. Gab1no Barreda 

preside una com1s1on para crear una ley organ1ca sobre educación. aonde daba un nuevo 

giro al concepto y pensaba sostenerla sobre dos columnas principales et seculansmo y la 

fliosofia del pos1t1v1smo La universidad permanec10 cer~ada y en su lugar quedaron escuelas 

1ndepend1entes. como la Escuela Nacional Preparatoria. la Escuela de Jurisprudencia. la de 
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Medicina, Agricultura y Veterinaria, fo que afectaba una vez más el anhelo por fa 

unidad de fa universidad. Sobre fa adopción del modelo napoleónico en América Latina. 

Michelena y Sonntag afirman que: 

La urnversidad napoleónica fue importada a América Latina. al igual que cualquier 
producto materral o espiritual era traldo para satisfacer el consumo suntuario de fas 
clases dominantes. Esta ·nueva universidad' . destinada en su país de orrgen para 
servir al desarrollo de una sociedad capitalista. no podía contribuir al desarrollo 
autónomo de los países latrnoamerrcanos. Ello se debió a que. por una parte. esta 
urnvers1dad creada en otro fugar y para satisfacer otras necesidades. fue sin embargo, 
fruto (importado) de una política cultural de una clase dominante dependiente; y, por 
otra parte. a que la misma estructura interna de esta universidad. como es fácil 
comprender no se adaptaba a las necesidades ob¡etivas de los pueblos 
latmoamerrcanos. ' 6 

El modelo profes1onalizante trances es visto por algunos estudiosos como uno de los 

grandes responsables de la 1mpos1b1l1dad creativa de las universidades lat1noamerrcanas y de 

su escasa capacidad de producción c1entifica. al respecto We1mberg observa que ·a medida 

que se amplia y profundiza la incorporación de América Latina al mercado internacional. se 

estrecha el horrzonte de su desenvolv1m1ento en el terreno de la ciencia"n Y no sera hasta 

la Reforma de Córdoba (Argentina 1918) cuando se replantean por prrmera vez los objetivos 

ael modelo napoleonico. sin embargo. las consecuencias permanecieron por décadas. 

alcanzando la cr1s1s de 1968 o incluso nuestros dias Carlos Tunnermann asegura que aün 

en la decada de los noventa se rntentan revertir los efectos de este modelo urnvers1tarro. es 

aec1r luchar en contra del desarraigo de la 1nvest1gac1ón científica. fa exagerada tutela del 

Estado y una matrrcula que mostraba que las universidades seguían s1rv1endo a un 

pequeñ1s1mo sector de la sociedad 

Con todo. se realizar1a la construcción de un modelo contrario al napoleónico. el de la 

un1vers1dad alemana. que no pretendía formar a la clase drrrgente. sino que tenia un g1to más 

soc1ológ1co. un modelo que 1nsp1raria la idea ·moderna· de universidad como institución 

social que debe participar de los cambios de la realidad y no sólo responder a una idea o 

· l1rC't:''rh1 \\ ('ln~rc « 1,-. ( ·,, f' .J 1 
... Cu.aJ<, "'lr l un:i:t·r~1.inn Uf' ( ·,, r Q ! 
.· (1rc!!orit' \\ ~1mtlcr. e J, .... ( ·,, f' 10~ 

9 



La Uni1•ersidad Latinoamericana a traw?s de la re1·ista Unil'ersidades 

modelo a conveniencia de una clase social determinada. Según este modelo la 

universidad debía dejar de ser. como lo llama José Joaquín Brunner. ·una encarnación del 

ideal anstocrat1co .. y de los deseos de la élite por convertirla en un instrumento planificador. 

en una idea racionalizadora que se preocupa por el desarrollo de las naciones Estas dos 

visiones enmarcaban el surgimiento de las "universidades nacionales"18
. 

Al interior del continente. dos fueron los modelos que sirvieron de ejemplo para la 

construcción de las umversidades nacionales en América Latina: la universidad de Santiago 

de Chile. fundada por Andrés Bello en 1843. y la Umversidad de México creada por Justo 

Sierra en 1910. El esquema de la universidad de Bello fue el que mas influenció en la 

organización de las actuales umvers1dades latinoamericanas. A este esquema se les dio el 

nombre de .. universidad de los abogados .. porque se concentraba en la ensenanza de las 

d1sc1plinas Jurídicas y ecles1ast1cas Sin embargo. no se daba énf 3sis solamente al estudio de 

las leyes (la base del orden de una nac1on). sino que consideraba a las letras y a las 

ciencias como ·propagadoras del saber·. como un instrumento que templaba las conciencias 

y les daba claridad de acción y progreso Asimismo. el papel de la universidades era 

esencial. pues se creía que ellas constituían ·otros tantos depósitos a donde tienden 

constantemente a acumularse todas las adqu1s1c1ones c1entif1cas. y de estos centros es de 

donde se derraman mas fácilmente por las diferentes clases de la sociedad" •e:. 

Como en la mayoria de las universidades tatinoamericanas. a partir de la 

independencia. la Universidad de Chile convir110 en su principal ob1et1vo el desarrollo de la 

ciencia y los intereses materiales de la reciente nac1on La universidad era responsable de 

una actividad .. ilustrada y patr1ot1ca· y poco a poco se convert1a en un instrumento que as1stia 

al gobierno en la construcc1on del Estado-Nac1on Andres Bello veía en esta 1nst1tuc1on la 

conductora de la patria la respcnsable de impulsar el desarrollo de las facultades 

1nd1v1duales y de la human1aad en pos de una nac1on sabia y libre Bello percibía a f;¡ 

educación como libertadora pues encaminaba a las naciones hacia el progreso y la 

lt Jo~11..· '4._l,,llJUIT1 Brunncr ( 11.\"""".;~i.; 1 ,, ... :.,:..J.i.:,···· _,,n;,r .••• f¿J/": •• ,,C:\IUI l'·\'1 "f •• l'11S- rr l.~·f( 
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civilización.20 Por otro lado. a pesar de que la universidad era concebida como un 

brazo del Estado. la Iglesia conservaba un lugar importante. ya que era elemental no sólo el 

desarrollo de las letras y la ciencia, sino también el de la moral vista desde la concepción 

cristiana. Pues se afirma que: 

El positivismo chileno del siglo pasado actuó con extraordinario vigor en el ámbito de la 
instrucción. convencido de que ésta era la palanca fundamental para obtener la refonna 
intelectual y. por tanto. la reorganización de la sociedad. apoyándose en postulados de 
firme e innegable raigambre en las doctrinas crisllanas.21 

Por otra parte. pese a que la universidad no consiguió recuperar la unidad y seguía 

siendo una oportunidad para unos cuantos. no renunciaba a la pos1bi11dad de crear un 

pensamiento genuinamente americano. Con este propósito. Bello insta a la universidad de 

Chile a estudiar la realidad nacional pues pensaba que examinar 

los resultados de la estadist1ca chilena. contnbuirá a formarla. y leeré'> en sus guarismos 
la expresión de nuestros intereses materiales Porque en éste. como en otros ramos. el 
programa de la universidad es enteramente chileno s1 toma prestados a la Europa las 
deducciones de la ciencia. es para aplicarlas en Chile Todas las sendas en que se 
propone d1r1g1r las 1nvest1gac1ones de sus miembros. el estudio de sus alumnos. 
convergen a un centro la patria. y resalta además que. la opinión de aquellos que creen 
que debernos rec1b1r los resultados sintéticos de la 1lustrac1on europea d1spensandonos 
del examen de sus titules. d1spensandonos del poder analit1co -unico medio de adqumr 
nuevos conoc1m1entos-. no encontrara muchos sufragios en la universidad ::; 

Sin embargo. para muchos el modelo de las universidades nacionales no mod1f1có la 

esencia del napoleon1co. acaso refle¡aba solo la erosión de la clase anstocrata y el 

surg1m1ento de nuevos sectores de poder que demandaban los beneficios de esta 1nst1tuc16n 

como herramienta ·ut1r para acceder y mantenerse en la escala social debido a su estrecha 

vinculac1on con el Estado 

De esta manera. la universidad en la epoca republicana se f":"lantuvo cerrada en gran 

parte por considerarse obsoleta y conservadora y Por el otro lado. el modelo de universidad 

Jf.;.,:,·m rr :~~-=~-
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imperial de Napoleón no inspiró el desarrollo que la época esperaba, es decir, una 

intensa investigación científica y la superación y unificación cultural y nacional. Lo que es 

indudable es que la universidad republicana. y luego la nacional. prepararon a los 

profesionales que tuvieron a su cargo la organización jurídica del Estado y que pretendía 

desarrollar en nuestros paises distintos campos como la ingenieria, la salud, la educación, 

etcétera. 23 

1.3. LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX. 

Según Orlando Albornoz es en el siglo XX cuando surge al fin un modelo de universidad 

latinoamericana definida como una institución que pretendia mantenerse libre de la 

intervención del gobierno. con independencia para escoger a sus funcionarios y la posibilidad 

de mantener una pos1c1ón 1deológ1ca y política distinta de la of1c1al. es decir. de la del Estado 

que la financiaba Se in1c1aba la lucha por la autonomía universitaria Albornoz, en su libro 

Educa/ion and Soc1ety m Latm Amenca. afirma que a partir de la Reforma de Córdoba en 

Argentina florece un modelo un1vers1tano que podría denominarse "latinoamencano·. el cual 

replantearia por primera vez el modelo colonial establecido en América desde el siglo XVI. 

Es a partir de la Reforma de Cordoba que se crea un nuevo principio de representación 

(presencia mayor de estudiantes y profesores en el gobierno universitario) que iba en contra 

de la ohgarquia univers1tar1a hasta entonces representada en la universidad argentina por 

autoridades religiosas y titulares de las catedras El mov1m1ento cordobes fue el primero que 

mod1f1có de manera importante la estructura universitaria latinoamericana. pues gracias a él 

se consagraron las leyes de autonomía y en resumen. se esbozó un modelo univers1tano 

con tintes distintos a los modelos mundiales (europeo. bntanico. norteamericano o ¡aponés. 

según Carlos Pallan) 

El modelo universitario emanado de la Reforma de Cordoba se fortaleció en las 

siguientes dos décadas Sin embargo a partir de 1945 nace un número importante de 

instituciones de educación superior corno consecuencia. al igual que en el siglo anterior. de 

C arlo\ l unnC"rm.lnn < ;¡ <·a r H~ 
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un reacomodo de las condiciones económicas y politicas mundiales que alteró el / 

proceso que hasta entonces se intentaba echar adelante. 

A partir de los años cuarenta y hacia los cincuenta América Latina estaba preocupada 

principalmente por la planeación de su desarrollo económico. Se llevaban a cabo políticas de 

sustitución de importaciones y el fomento de la industrialización Aun cuando las 

universidades no eran -ni lo son en la actualidad- un coniunto de instituciones homogéneas 

con objetivos idénticos. parecía que la meta fundamental era la de entrenar individuos para 

desempeñar profesiones especificas y luchar en el dificil campo laboral. descuidando o 

ignorando la necesidad de generar nuevo conocimiento. Además. un poco antes de la 

entrada de la segunda mitad del siglo XX. la matricula universitaria había iniciado un agudo 

crecimiento. como consecuencia de las crecientes necesidades de algunas clases sociales 

en ascenso. principalmente de la clase media. y de la expansión del mercado laboral. 

Un papel fundamental en el camino que tomaba América Latina fue el que ocupó, a 

partir de su creación a finales de la década de 1940. la Comisión Económica para la América 

Latina (CEPAL). quien por primera vez da a la reg1on un sentido de unidad. recuperando la 

historia. la s1tuac1ón del momento y, sobre todo. reflexionando acerca del rumbo en el futuro. 

Los programas de este organismo tuvieron gran influencia en la mayoría de los paises 

latinoamericanos de tal manera que la planificación económica tomó un unportante auge Por 

otro lado. durante la misma década se concebía como una de las m1s1ones de la universidad 

latrnoamerrcana la búsqueda y la lucha por la democracia y la libertad en la región. tal y 

como lo cre1a el antropólogo brasileño Darcy R1be1ro No obstante. la meta fundamental era. 

sin duda el desarrollo de la región y su rndependenc1a con respecto a los paises 

metropolrta nos 

Orlando Albornoz. afirma que a partir de 1980 y hasta 1990 el modelo de universidad 

latrnoamer1cana de la Reforma de Córdoba se desvanece una vez que las polit1cas 

educativas de la reg1on dan gran espacio a 1os intereses privados como un pacto para 

compartir con éstos un iugoso mercaJo la demanda de la educación post-secundana 

Entonces encontramos diversos modelos unrvers1tarios. por eiemplo. a) el modelo tradicional 
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de universidades autónomas. transformadas en universidades nacionales después de 

la independencia: b) las instituciones modernas surgidas después de 1945: c) los diversos 

modelos de universidad privada: y d) el modelo basado completamente en la universidad 

Americana. entre otros. 2
' 

Pero. innegablemente. la universidad a partir de la década de 1990 está sumergida en 

el marco de la mundiahzac1ón, que ha creado un modelo contradictorio de universidad en la 

cual. por un lado. se preparan a aquellos que estarán a la cabeza del desenvolvimiento 

económico. se intenta mantener el nivel de investigación científico y la producción de 

innovaciones tecnológicas y. por otro. se entrenan su¡etos que reciben una educación de 

calidad promedio que los capacita unicamente para el trab3JO 

El acceso democrático a la educación en América Latina tampoco es una caracteristica 

de la ultima década del siglo XX. por el contrario. las universidades (especialmente las 

privadas) están fom1ando no una élite intelectual. pero si un grupo selecto que posee los 

medios económicos para ingresar a estas inst1tuc1ones 

En general. como lo afirma el Ignacio Sosa el estudio de la universidad en el contexto 

de la historia lat1noamer1cana de ta segunaa mitad del siglo XX comprende el paradigma del 

"'I desarrollo. en la primera etapa y el de la global1zac1on en la ultima decada ;;-~ Además. 

podemos observar. cómo el disgusto por las estructuras de las universidades en América 

Latina hizo crisis de 1dent1dad desde la epoca de la independencia debido a que los distintos 

sectores de la sociedad fincaron expectativas inadecuadas o exageradas en estas 

inst1tuc1ones =·· Por eso. la mayona de las veces. las funciones. las obligaciones y los valores 

que se ad¡ud1caban a la universidad se daban idealmente. ya que la practica era mucho más 

compl1caoa lo que tra10 en muchas ocasiones la frustrac1on y crisis de la inst1tuc1on. sobre 

todo despues de la decada de los sesenta 
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la Unil·ersidad Latinoamericana a trU\•és de la revista Unil'ersidades. 

1.3.1. Las primeras tres décadas del siglo o el surgimiento de la "universidad 

latinoamericana": dos casos ejemplares. 

1.3.1.1. La Reforma de Córdoba 

Durante la época colonial y el primer siglo de la historia independiente. la universidad 

latinoamencana no respondía a las necesidades sociales populares. pero especialmente a 

las de la robustecida clase media. En cambio. esta institución era un instrumento de control y 

dependencia cultural incapaz de la autocrílica. Fue hasta ya entrado el siglo XX en Argentina 

donde estalló el primer mov1m1ento en contra de la organización y políticas universitarias en 

pro del desarrollo. 

La reforma que buscó la Universidad de Córdoba en 1918 fue particular. pues sus 

objetivos rebasaban los intereses académicos y reclamaban evolución social y originalidad 

de la universidad y de la sociedad latinoamericana Entre las causas que ernpu¡aron el 

mov1m1ento se incluyen: la transformac1on de las fuerzas polit1co-económ1cas derivadas de la 

Primera Guerra Mundial. la expans1on del capitalismo y el cre;c1m1ento de la clase media. 27 

Antes de la reforma. la Unrvers1dad de Cordoba. mas que el resto de las universidades 

en Argentina era una mstrtuc1ón en manos de rehgrosos en la cual las ideas liberales de la 

época encontraban las puertas bien cerradas. lo que hacia que la un1vers1dad se encontrara 

le1os de las practicas c1entif1cas y de otras d1sc1plmas modernas El estado de autontansmo y 

la cerrazon dieron las principales razones para 1nic1ar la reforma de la Universidad de 

Córdoba La srtuac1on politrca economrca y socral era s1mrlar en toda Latrnoamenca. por esta 

razon una vez que se rnic1aron las mov1lrzacrones para la reforma en Argentina comenzaron a 

estallar otras en el resto de la reg1on con los rasgos caracterist1cos de Cordoba. sobre todo 

en la etapa que se ubica entre las dos guerras mundrales 

El mov1m1ento estud1ant1I argentino se levanto en contra de los intereses de las v1e1as 

clases dominantes que habían utilrzado a la 1nst1tuc1on por decadas para mantener su poder 
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político y económico. Los objetivos de la reforma incluían tres demandas principales: 

la modificación de la organización y el gobierno universitarios. la de la ensenanza y métodos 

docentes y el de la proyección polit1ca y social de la universidad. Algunas de las 

innovaciones que presentó fueron· 

a) errad1cac1ón de la teología 

b) diversificación de las profesiones 

c) cogob1erno estudiantil y de docentes 

d) la autonomía frente al Estado 

e) modernización y democratización del ingreso a través de la gratuidad 

f) docencia y asistencia libres 

g) vinculación efectiva de la universidad con el sistema educativo nacional 

En fin. a partir de esta reforma comenzó a definirse la Universidad Nacional 

Latinoamericana como una inst1tuc1ón que se pretendía critica y alejada del control del 

Estado. es decir. como una inst1tuc1ón autónoma. ideal que seria difícilmente alcanzado en la 

practica 

Este movimiento coinc1dia con la época de transformación nacionalista y liberadora en 

América Latina y estuvo 1nsp1rado por vanas comentes filosóficas y pensadores como José 

Carlos Manategui. R1pa Alberd1. José Ingenieros. Alfredo Palacios. Ale1andro Korn y Saúl 

Taberna. entre otros Las ideas de todos ellos giraban alrededor de un anhelo por construir el 

porvenir de la reg1on sobre bases efectivamente americanas que replantearan los esquemas 

sociales. perm1t1eran llegar a la raiz del problema educacional y transformaran hondamente 

los valores y tipos de convivencia social en Amen(:a Latina El ·americanismo· era un 

sentimiento comun. el prestamo cultural y la dependencia econom1ca e intelectual 

comenzaba a asf1x1ar al latinoamericano que buscaba. por primera vez. soltar su creat1v1dad 

y volver los OJOS y esfuerzos hacia su propia cultura El encanto por Par1s se opacaba por la 

vuelta al deseo bolivariano de union latinoamer1::.ana as1 lo muestra el ·modernismo· hterano 

con obras como las de Ruben Dario o Enrique Roda En pocas palabras se respiraba un 

aire nacionalista que pretendía con urgencia dar un nuevo lugar a lo propio frente a lo 
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foráneo. También tomaba un lugar importante la influencia de corrientes de 

pensamiento marxista o socialista. sobre todo por el triunfo de la Revolución Rusa en 1917. 

Sin embrago, para hacer un balance completo sobre la situación ideológica de la 

reforma habría que incluir opiniones de inconformidad con el movimiento por considerarlo un 

simple instrumento que se utilizaba ante la necesidad de adaptarse al nuevo ritmo del 

crec1m1ento capitalista e integrarse al desarrollo mundial sin tener verdaderas intenciones del 

mejoramiento amplio de la sociedad. sino especialmente de la clase media que entonces 

ascendía vertiginosamente Es verdad que no se puede asegurar que el movimiento no 

encubría opciones políticas paniculares. pero lo cierto es que tuvo gran impacto por sus 

exigencias de transformación en su organ1zac1ón interna. y sobre todo por las de tipo social y 

político. preocupaciones que se convertirían en una tradición que perduraría en 

Latinoamérica. principalmente en aquellos sometidos al autontansmo y a las dictaduras 

militares donde la lucha se tornaba más cruenta 

La reforma cordobesa tuvo impacto en toda América Latina. En Perú. Raúl Haya de la 

Torre encabezó un mov1m1ento estudiantil que se habia iniciado años antes en el Centro 

Universitario de Lima demandando la asistencia libre y la representación del estudiantado 

en el Conse¡o Universitario y que adopta el ideario de la Reforma en 1919 En 1920 se logra 

la creac1on de las ·universidades Populares González Prada .. que daban oportunidades a 

obreros. estudiantes e intelectuales de conv1v1r en el mismo espacio El mov1m1ento peruano 

tuvo 1mponantes resultados poht1cos como el nac1m1ento de la Alianza Popular 

Revoluc1onana Americana (APRA) que encarnaba la idea ant11mpenal1sta. es decir. el 

pensamiento pol1t1co de vanguardia en Amenca Latina Otra aponac1ón peruana es la 

mcorporac1on del md1gena en los programas de acc1on polit1ca. esto gracias al pensamiento 

de Jose Carlos Manategu1 

En Chile de 1920 a 1922 se demandaba con vigor la autonomia un1vers1tana. la 

representac1on der estudiantado en los organos directivos. docencia y asistencia libres. 

derecho estudiantil para elegir rector y ia creac1on de una extens1on un1vers1tana que 

d1fund1era el arte y la cultura en la sociedad Para 1921 la Universidad de Mex1co realiza el 
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"Congreso Internacional de Estudiantes" bajo la rectoria de José Vasconcelos y con la 

asistencia de delegados de Europa y Asia. En Colombia se exige la reforma en Medellin en 

1922 y en Bogotá en 1924. En Cuba se reclaman los principios cordobeses en 1923 por Julio 

Antonio Mella. Bolivia realiza una "Convención Nacional de Estudiantes Bolivianos" en 1928 

donde se adopta el ideario reformista. En el mismo ar'\o movimientos similares nacen en 

Brasil. En Venezuela es en 1940 cuando se inician las reformas. En 1944. con la revolución 

democrática en Guatemala. se consagran por fin legalmente los postulados de la Reforma 

de Córdoba. 

1.3.1.2. El surgimiento de las universidades "nacionales". El caso de México 

La ~nivers1dad de México como Universidad Nacional fue fundada en 1910 por Justo Sierra 

en una época de crisis en el país. El régimen dictatorial de Porfirio Diaz se desplomaba y con 

él la 1deologia of1c1al que se habia pronunciado a favor del "orden y el progreso": el 

pos1t1v1smo La opos1c1ón del v1e10 gobierno era evidente y el llamado "Ateneo de la Juventud" 

daba un eiemplo de ello José Vasconcelos. miembro de este grupo. clamaba a favor del 

comienzo de la creación de una cultura autónoma que estuviera a salvo de modificarse cada 

que se experimentaba un cambio político. y era la universidad precisamente un camino viable 

para explorar nuevas ideas y formas de pensamiento. pero la institución seguia en manos del 

Estado y sin ninguna pos1b1hdad de autorganizarse y administrarse. además. la población 

crecía de manera 1mpo11ante por lo que la transformación del la universidad de México era 

inminente 

Justo Sierra constituye el personaie más 1mporlante en materia educativa a finales del 

siglo XIX y pnnc1p1os del XX ya que fue él el primero que. después de la batalla entre 

liberales y conservadores. propuso la creación de una universidad nacional en 1881. 

Entonces Sierra no tuvo éxito. pero s1gu1ó traba1ando en ese proyecto procurando que esta 

nueva inst1tuc1on se apegara al ideario liberal ie Finalmente el 22 de septiembre de 1910 se 

:• ·\ r.:<w: J;.• ~~H.· Ju\h• ~11."f!'.J h.l~IJ rrl,!.Jr.1.lJr..l JC(.,h.!~·· ..l:itC'-. iJ filü\.(lfiJ JcJ ~\lll\t~mú i.;()"1\) el iJC:J.?'IO hbC'raf por 
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inauguró la Universidad Nacional de México y bajo su administración quedaron desde 

entonces la Escuela Nacional Preparatoria y las Escuelas de Medicina, Ingeniería y de Bellas 

Artes. 

Para Justo Sierra la educación representaba la posibilidad de entender y solucionar los 

problemas nacionales. de lo contrario la universidad se convertiría en: 

un adoratorio en torno del cual se formase una casta de la ciencia. cada vez más 
alejada de su función terrestre. cada vez más alejada del suelo que la sustenta, cada 
vez más indiferente a las pulsaciones de la realidad social turbia. [Era, en cambio,] su 
misión adqu1nr los medios de nacionalizar la ciencia. de mexicanizar el saber29

. 

La Universidad Nacional era la ruptura radical con respecto a las tradiciones que 

arrastraba de la época colonial. S1 bien la Real y Pontificia Universidad la antecedía. la nueva 

universidad pretend1a ale¡arse estrepitosamente de los criterios de aquella institución 

engendrada durante la Conquista y a¡ustada a los estatutos y necesidades de una sociedad 

transplantada que poco conocía la realidad de la gente de estas tierras y que. además, se 

encontraba ens1m1smada. cerrada a recibir los adelantos de otros pueblos. En contraste, la 

universidad que surgía abandonaba las bases de la enseñanza escolástica y a los 

unrvers1tanos oue eran prodrgros razonantes de memoria y srlogístrca. para construir una 

v1srón eritrea y analit1ca capaz de producir rdeas propias que devinieran en actos 

trascendentales para la vida nacional 

Es claro que continuaba srendo el ob¡etrvo medular de la institución la umficac1ón de la 

patna pero al contrario del srglo anterior. se exrgía la busqueda de las propias raíces. el 

impulso de una ciencia que respondiera efectivamente a las necesidades regionales No 

obstante. esta actrtud no estaba peleada con acoger teorías externas. por el contrano. la 

universidad debia buscar instalar a las sociedades americanas en las nuevas comentes 

alrededor del mundo como otra pos1b1hdad en la busqueda de una personalidad onginal Esta 

liilt~oll..i en IJ unl\('r,•dJJ < ·, f.J;.:ir l.lm.J\ .-\l\J.rt.·1 lh,·h'"": 1·f .futun1'"1l 1nthc \Jd"""..i! ( ""''"\tfl ••,' \f,·1u·" Tcs1\dt 
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institución tenía sobre si un pesado saco lleno de expectativas. era el camino al 

desarrollo y al progreso. era "el cerebro moderno ... la unidad del mundo intelectual de la 

civihzación humana ... la acción benéfica de la ciencia sobre el desenvolvimiento social". 30 

Hacia finales de la segunda década del siglo XX la universidad estaba concentrada 

bas1camente en un ob¡et1vo: hacer de la institución una entidad responsable absolutamente 

de su gobierno y administración, es decir. en obtener su autonomia El e¡emplo de la 

Reforma de Córdoba y su demanda de un cogob1erno y los diversos congresos estudiantiles 

nacionales e internacionales sumaron fuerzas para impulsar el cambio. 

El acontecer mundial también tuvo su inevitable influencia sobre los sucesos de esos 

años en México. No sólo las ideas hberales. anti-clericales y nacionalistas de la reforma 

cordobesa habían hecho presencia. también las tendencias soc1al1stas tomaron un lugar 

importante desde el triunfo de la Revolución Rusa La visión de esta comente sobre la 

universidad consistía en pensar en ella como una institución que pnv1leg1aba a la clase 

opresora. así que pretendía su transformación para que ésta ofreciera educación y nuevas 

concesiones y oportunidades de vida para las clases oprimidas. principalmente a la clase 

obrera 

En 1929 se obtiene finalmente la aprobac1on de una ley que otorgaba la autonomía 

universitaria. sin embargo. tenia muchas hrn1tac1ones pues declaraba que Ja inst1tuc1ón debía 

responder a los ideales del Estado y a impulsar su desarrollo lo cual coartaba la libertad 

académica de la universidad Por otro lado. los aspirantes a la rectoria eran propuestos por la 

presidencia los empleados universitarios eran considerados pubhcos y el Estado tenia pleno 

derecho en entrometerse en un planteamiento de los recursos financieros En resumen. el 

único benef1c10 de esta ley fue el aumento del subs1d10 del gobierno nacional Por eso en 

1933 se 1n1c1a una huelga que demandaba mod1f1cac1ones a la ley de autonomia ademas de 

mostrarse en contra de la educac1on socialista en boga pues muchos lo consideraban un 

soc1ahsmo exagerado y aferrado al ant1clencal1smo callista Por eso el mov1m1ento 

universitario enfatizaba la necesidad de crear un nuevo sistema de educac1on superior. una 
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nueva universidad con identidad propia. una institución que dejara de ser copia de las 

escuelas extranjeras. La universidad encontraba vital desarrollarse en los campos filosófico, 

científico y social. Finalmente, el Congreso redactó una nueva ley orgánica que concedía 

autonomía administrativa y de gobierno. Pero las ventajas no se concedieron inocentemente. 

ya que el Estado. a cambio. había retirado el subsidio pensando que tarde o temprano la 

universidad necesitaría ayuda. además todavía había cierto rencor por el rechazo a las 

políticas de educación socialista. Y aunque. como se ve. la universidad seguía siendo un 

campo de batallas políticas. Llinas afirma que el periodo de 1833 a 1944 "fue un periodo de 

democracia universitaria raramente igualada en la historia de la educación".3
' un periodo en 

el que se estrechaba también cada vez más el vinculo Estado-universidad-situación social, 

constituyéndose así uno de los periodos más fértiles y de más resultados pos1t1vos en la 

historia de la universidad. 

En resumen. hemos visto que el cogobierno. la autonomía universitaria. la justicia 

social. el fortalec1m1ento de los vínculos con la clase obrera. la posición ant11mperiahsta y la 

defensa de las ideas nacionalistas. entre otros. son las demandas que se ex1g1eron en todos 

los mov1m1entos estudiantiles latinoamericanos de la segunda y tercera década del siglo XX 

que llevaron a la construcción de una imagen entre ·universidad desarroll1sta" y ·universidad 

liberadora" 

1.3.2. La universidad latinoamericana en las décadas de 1940 y 1950: los estragos del 

nuevo orden mundial 

Desde finales de la década de 1930. se perfilan dos v1s1ones sobre la función de la 

universidad La primera cree que el principal ob¡etivo universitario debía ser la producc1on de 

recursos humanos y técnicos para et desarrollo econom1co e industrial La aspiración de 

superar la cns1s se vuelve crónica y surge un atan desarrolhsta y modern1zante que inaugura 
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la etapa de industrialización y con ello la proliferación de los estudios técnicos con el 

objetivo de responder a las necesidades de bienes y servicios de las metrópolis 

latinoamericanas. 32 

La otra visión considera necesario modificar el papel de la universidad y cancelar la 

estructura social de dependencia de los países de la región a través de la educación 

humanista pues consideraba que. una vez logradas ciertas reformas en la orientación social 

y gobierno de la universidad (gracias pnncipalmente al movimiento cordobés) se debía iniciar 

un intento serio por una reestructuración académica que rechazara completamente a la 

unrversrdad con tradición napoleónica y, por otro lado. a la influencia de la filosofía del 

posilivrsmo. es decir. se luchaba firmemente en contra de la educación fragmentada y 

profesronalizante Las expectativas consrstian prrncrpalmente en recuperar el sentido unitario 

de la universidad además de centrarse en la cultura propia y encontrar la función humanista 

de la institución antes que la pragmática Como ejemplo de ello. hacia Ja década de 1950 se 

funda en Costa Rica la Facultad Central de Ciencias y Letras que imparte un curso 

introductorio y oblrgatorro de frlosofia. historia de la cultura y castellano. acaso para reafirmar 

la rdentrdad del estudiantado. Se pretendia también la búsqueda de la estabilidad social y la 

democracia de la nación. 

Ambas posrcrones se pueden considerar consecuencia del desencanto y la toma de 

conc1enc1a sobre los limites de los sistemas económicos y polit1cos latinoamericanos que la 

crrs1s del 29 al 32 habia evidenciado 

Por otro lado. a partrr de la década de 1950 la matricula universitaria crece 

rap1damente José Joaqum Brunner afirma que esto no fue resultado de politrcas que 

tuvieran ese ob¡etrvo específico. sino corno consecuencia de las crecientes necesidades de 

algunas clases sociales en ascenso. prrncrpalmente la clase medra. y de la expansión del 

mercado ocupacional regulado según la posesión de certificados 33 Se convertía así la 

educación en un instrumento para obtener estatus y ascender en la escala social: pero -no 
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necesariamente el futuro egresado se insertó en el nivel social al que se orientó su 

formación, ya que dependerá del origen social del estudiante y del nivel académico de la 

unidad de formación".3' 

1.3.3. 1960-1979: El desarrollismo, movimientos estudiantiles y la planeación educativa 

En este periodo se vivieron profundas crisis económicas y políticas. América Latina se veía 

azotada por numerosos gobiernos dictatoriales. represivos y autoritarios en contra de los 

cuales las universidades llevaron a cabo importantes acciones. En ese momento los 

numerosos movimientos estudiantiles de la región, y del mundo en general. tenían como 

principal objetivo transformar a fondo la estructura social. Abelardo V1llegas afirma que la 

ideología estud1ant1I de entonces consideraba que ·1a universidad y en general. los institutos 

de enseñanza superior. deben convertirse en barricadas o baluartes desde los cuales se 

provoque el incendio de la transformación revolucionaria ... 35 y no se veía otro camino para la 

l1berac1ón de la institución con respecto a los intereses de la oligarquía polit1ca. sino a través 

la part1c1pac1ón y polit1zac1ón de los estudiantes 

En esta etapa se regresó a la d1scus1on que se habia abierto por primera vez durante la 

Reforma de Córdoba acerca de la democratización del acceso a la educación y la 

part1c1pac1ón de los estudiantes en la designación de los func1onarros universitarios. con el fin 

de el1m1nar la fuerte vinculación de la universidad con los intereses polittcos del momento. el 

carácter burgués y mesoclac1sta de la inst1tuc1ón y para evitar que los puestos universitarios 

siguieran siendo peldaños polit1cos Sm embargo. le¡os de hacer de la universidad un 

'territorio libre.. de acciones políticas concentrado únicamente en la generación de 

conoc1m1ento desinteresado. se convertia en un espacio de lucha de poder en el cual se 

ubicaban fuerzas que buscaban la ·modern1zac1on· de la universidad. es decir. el desarrollo 

tecnológico y la adhesión de la enseñanza superior a los cánones internacionales Este 

grupo tenia de su lado al Estado que impulsaba polit1cas especificas que cond1c1onaban. a 
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través del financiamiento, el fortalecimiento sólo de aquellas áreas del saber que se 

consideraban necesarias para echar adelante su proyecto de Estado-Nación. 

Por el otro lado. existían agrupamientos estudiantiles y de izquierda que buscaban 

confrontar los intereses del Estado. Infelizmente. fue inevitable que a este grupo se 

adhirieran sectores que no tenían el genuino interés por conseguir la democracia 

universitaria. sino beneficios particulares. Carlos Pallan señala que la universidad fue y sigue 

siendo un espejo de las contradicciones sociales. ·un campo de lucha en el que distintos 

grupos y sectores pugnan por el poder y el control de la universidad según sus intereses. 

ideología y propósitos particulares" 36 No obstante. es imposible olvidar que en este periodo, 

asi como habia sucedido a principios de siglo. se discute con fuerza acerca de la obligada 

conexión de la universidad con los problemas sociales y polillcos mundiales y la posibilidad 

de exigir desde ahí una sociedad menos m¡usta. menos represiva. es decir. exigir una 

sociedad libre y democrática 

Aunque visto de diferentes perspectivas. el paradigma del momento era el desarrollo 

económico. político y social de la América Latina. ya fuera a través de la revolución socialista 

o de la adhesión a los nuevos esquemas económicos capitalistas impulsados por los paises 

metropolitanos Al respecto. la acc1on de la Com1s1ón Económica para la América Latina 

(CEPAL) fue una de las mas importantes influencias que dictaron cómo debía llevarse a cabo 

la reestructuración econom1ca latinoamericana La aguda preocupación de estos paises por 

el desarrollo econom1co llevo a c:erta obsesión con respecto a los planes y medidas 

señalados por esta mst1tuc1ón pues se llego a tener la certeza de que ·me¡ores planes 

tendrian mayores pos1b1lidades de transformar la realidad. cayendose en una tendencia que 

podria ser llamada ·p1an1smo'" ~· Sobre el tema Ignacio Sosa afirma que ·hacia fines de la 

decada de los sesenta. durante toda la de los setenta. asi como el primer lustro de los 

ochenta. el planeamiento. la planificación se presentó como la panacea para todo tipo de 

problemas· n 
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Como consecuencia de esta actitud. emergió la preocupación de cómo se podrían 

invertir mejor los recursos del sector educativo, de tal manera que apoyaran el desarrollo no 

sólo a nivel individual, sino social. Estamos hablando del nacimiento de la "planificación 

educativa". que habría de extenderse y tomar fuerza en la década de 1980. 

1.3.4. 1980-1989: "la década perdida" y el auge de la modernización 

Carlos Tünnermann asevera que la década de los 80 fue un periodo de retroceso económico 

y, por lo tanto. social. Fue un plazo caracterizado por unLJ enorme deuda externa de los 

paises de América Latina y debido a esta situación se le ha denominado la "década 

perdida" 39 Como consecuencia de dicha penuria económica. los llamados paises en 

desarrollo redujeron notablemente el promedio del monto de inversiones en la ensei'\anza 

superior provocando su estancamiento En 1994 el Banco Mundial reconoce que desde la 

década de 1980 y hasta ese momento 

en muchos paises la calidad de la enser'ianza y la investigación se ha detenorado 
aceleradamente y las inst1tuc1ones de nivel terciario funcionan en cond1c1ones adversas: 
hacinamiento. deterioro de las instalaciones físicas y falta de recursos para gastos no 
salariales como libros de teXlo. materiales d1dact1cos. elementos de laboratorio y 
servicios de manten1m1ento Corno refle¡o del lento aumento de la demanda global de 
recursos humanos muy calificados. et desempleo de los estudiantes graduados en los 
paises en desarrollo. se elevo marcadamente .. •= 

Desde la decada de 1980 y sobre todo. a partir del decenio siguiente. se realizaron 

profundos esfuerzos por superar la crisis y en efecto. se logró frenar la h1pennflac1ón y 

equilibrar los 1nd1cadores macroeconom1cos No obstante. las medidas de rescate de la 

economía tra¡eron consigo contradictoriamente. el aumento de la pobreza y la marginación 

social 
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'>La Unil'ersidad Latinoamericana a tra\'és de la rei·ista Unii'ersidades 

Ante el atraso y las carencias económicas y sociales, los ministros de educación 

de los paises latinoamericanos en una reunión en Kingston. Jamaica. en 1996 hablaron de la 

necesidad de revisar la calidad de los programas educativos y la forma en la cual las 

instituciones respondían a los requerimientos del avance científico y tecnológico a las 

ex1genc1as del desarrollo social y al mercado laboral. Asimismo, se comenzó a reflexionar 

sobre la bajísima inversión que los paises de la región dedicaban al sector educativo que. 

incluso. se colocaba por deba¡o de la inversión en algunos paises africanos.'' 

Durante los años ochenta y noventa la matricula de las instituciones públicas y privadas 

aumentó notablemente pero. sobre todo. se notó una importante diversificación en el tipo de 

enseñanza post-secundana que ofrecía no sólo carreras universitanas. sino cursos de ciclos 

cortos. educación a d1stanc1a y carreras en 1nst1tutos politécnicos. Sus costos ba¡os atrajeron 

el interés de los estudiantes Esta s1tuac1on llamó la atención del sector pnvado que comenzó 

a establecer, a modo de negocio. escuelas de ese tipo, ya que era una forma de abarcar la 

matricula que el sector público era incapaz de atender•: Aunque en la mayoria de los paises 

latinoamencanos el sector público s1gu1ó absorbiendo un número elevado de alumnado. era 

innegable la creciente prrvat1zac1ón de la educación refle¡ada en la mult1pltcac1ón de escuelas 

particulares a las cuales el Estado proporcionaba muchas oportunidades para su 

func1onam1ento y casi ningún obstaculo en cuanto a requ1s1tos para su reconoc1m1ento legal. 

Por su parte. las escuelas públicas debian cumplir al pie de la letra lo que determinaba el 

sistema educacional nacional ademas de someterse a huelgas y otros conflictos en caso de 

desa¡uste polit1co de los cuales las universidades privadas estaban exentas lo cual las hace 

todavía mas atractivas sobre todo para las demandas que exige la industria internacional 

Este fenómeno llega a ser tan s1gn1f1cat1vo oue se ha llegado a afirmar que -1a privatización 

de la universidad [Latinoamericana) es el mas importante cambio que ha tenido lugar en las 

universidades de la reg1on desde que estas fueron nac1onalrzaaas en el siglo XIX-'~ 

Según Orlado Albornoz. a partir de 1980 e! moaelo de universidad latinoamericana de la 

Reforma de Córdoba se pierde después de que tas políticas educativas de la reg1on dan mas 
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La Uni1•ersidad Latinoamericana a tral'és de la re1•ista Universidades) 

lugar a intereses privados y que: "muchas de las universidades privadas que fueron 

abiertas en la última década (1980] es consecuencia de negociación entre miembros de la 

élite polltica perteneciente al partido del poder y de intereses privados con el deseo de 

compartir un jugoso mercado. el de la demanda de la educación post-secundaria. -u 

Situación que provocó una vinculación más estrecha entre la educación superior 

privada y las empresas nacionales e internacionales. lo cual las convirtió en instituciones de 

élite cerradas en términos. tanto de acceso. como de metas académicas. 

De esta manera. este periodo significó una enorme diversificación del modelo de 

universidad en América Latina. Entre los modelos que se distinguen, pueden enumerarse los 

siguientes: 

1. El modelo tradicional de universidades autónomas. transformadas en universidades 

nacionales después de la independencia 

2. Las inst1tuc1ones ·modernas· surgidas después de 1945. 

3 Los diversos modelos de universidad privada 

4 lnst1tuc1ones completamente controladas por el Estado bajo gobiernos socialistas (Cuba y 

Nicaragua) 

5 El modelo basado completamente en la universidad americana (Puerto Rico) 

6 El modelo neo-colonial que sigue el patrón de las universidades francesa e inglesa 

(principalmente en el Caribe) 

7 Las nuevas inst1tuc1ones no-universitarias públicas y privadas que atienden a estudiantes 

que desean seguir carreras tecmcas '~ 

1.3.5. 1990-2000: la era de la mundialización o la visión utilitaria del saber 

Los paises en vías de desarrollado han optado <.!Spec1almente en las dos últimas décadas 

del siglo XX por hacer del sistema de educac1on superior un campo de entrenamiento de 
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>La Unfrersidad Lari11oamerica11a a tral'és de la re,•isra Unil0ersidades 

profesionistas. ignorando la búsqueda de investigación y producción científica. por lo 

que son muy pocas las universidades en América Latina que se esfuerzan por la genuina 

producción de conocimientos y no sólo en el entrenamiento de mano de obra. Se dice que en 

Brasil. alrededor de Sao Paulo, y en México en la ciudad y en Monterrey, se ha llevado a 

cabo esa lucha. mientras que en el resto de los paises la universidad tiene poca calidad y 

una débil o nula actividad científica y tecnológica.''6 Al respecto. en 1995 el Banco Mundial 

declara: 

La educación es crucial para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La 
evolución tecnológica y las reformas económicas están provocando cambios 
extraordinarios en la estructura de las economías. las industrias y los mercados de 
trabajo en todo el mundo. El rápido aumento de los conocimientos y el ntmo de cambio 
de la tecnologia plantean la posibilidad de lograr un crec1m1ento económico sostenido 
con cambios de empleo más frecuentes durante la vida de las personas. Esas 
c1rcunstanc1as han determinado dos pnondades fundamentales para la educación: ésta 
debe atender a la creciente demanda por parte de las economías de trabajadores 
adaptables capaces de adquirir sin d1f1cultad nuevos conocimientos y de contribuir a la 
constante expansión del saber., 

Sin embargo. en el proceso hacia la obtención de ese objetivo. las universidades de la 

región se conv1rt1eron en inst1tuc1ones de ·enseñanza" y no de investigación o producción de 

nuevo conoc1m1ento. entendiendo por enseñanza ·entrenar personas para ocupar un lugar 

en el mercado laboral o leg1t1m1zar un lugar ya obtenido por ventaja en la escala social".'11 De 

esta manera si bien las universidades han contribuido de alguna forma al desarrollo y 

entrenamiento de profesionales. no han podido desempeñar un trabajo importante en lo que 

se refiere a innovaciones sociales y tecnológicas que Latinoamérica demanda. olvidando 

que ·1a educac1on no es mera tecnica. sino un ideal sobre la construcción de los ;nd1v1duos. 

La idea mas persistente de la c1vil1zac1on Occidental ha sido la que afirma que el hombre 

debe ser formado para ser libre. part1c1par polit1camente y seguir la verdad durante la 

act1v1dad intelectual"'' 
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La Unil'ersidad Larinoamericana a rra\'és de la revista Uni\•ersidades ~' 

En contraste. hoy el conocimiento es esencial en tanto sea aplicable 

prácticamente a una situación particular, por ejemplo. si da la garantia de elevar la 

producción de industrias nacionales e internacionales, dejando de lado su papel vital en la 

contemplación del mundo como un todo universal y para el desarrollo armonioso de las 

capacidades humanas. 

Esta v1s1ón utilitaria del conocimiento ha sido una de las causas del acelerado 

surgimiento de instituciones privadas y el vertiginoso proceso de privatización de la 

educación superior. así como del empequeñecimiento o desaparición de carreras 

pertenecientes a las ciencias sociales o humanas por considerarse inútiles o irrelevantes. De 

hecho son casi exclusivamente las universidades autónomas las que conservan esos cursos 

y participan de gran parte (o toda) de la investigación científica en general. y de las posibles 

1nnovac1ones tecnológicas demandadas por la industria local. 

El panorama descrito responde al tan evocado proceso de ·mundialización" o 

·g1obal1zac1on· caracterizado por el surg1m1ento de la llamada sociedad del conocimiento. la 

sociedad de la mformat1ca y una enorme preocupación por el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología El mov1m1ento esta encabezado por el mundo occidental desarrollado que es 

quien puede sostener tales adelantos y obtener los beneficios. de¡ando fuera de las gracias 

del proceso al 80% de la población mundial. la cual. sin embargo. si está incluida en los 

esfuerzos por el aumento de la producción y, sobre todo. en lo que se refiere a la explotación 

de mano de obra y recursos naturales 

Según Isabel Llcha. en la última década del siglo XX las universidades latinoamencanas 

viven una ·g1obahzac1on de la investigación" a partir del enorme impulso de nuevas políticas 

para el sector de C1enc1a y Tecnología promovida por organizaciones nacionales e 

internacionales y explica 

Por globaftzac1on de la mvest1gac1ón entendemos el proceso de creciente apertura a 
interacción de los sistemas de mvest1gac1ón con base en el modelo emergente de 
ciencia. inscrito en el nuevo patron de compell!Jv1dad global de la act1v1dad económica. 

: 
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~La Universidad Latinoamericana a tra\'f!S de la re\'ista Uni\•ersidades 

En el naciente modelo de ciencia. la producción de conocimientos está orientada a su 
aplicación comercial. con lo cual los objetivos primanos de los científicos se 
transforman en otros distintos a la búsqueda desinteresada de la verdad, 
erosionándose así el ethos académico. esto es. el ethos de la investigación 
desinteresada.50 

Se considera. de esta manera, que el impacto de la globalización en las universidades 

latinoamericanas se ve reflejado en la orientación definitiva de la capacidad de éstas a 

resolver problemas tecnológicos de las empresas. limitando la acción que históricamente han 

tenido con respecto a las múltiples y diversas demandas sociales. convirtiendo ·a la 

academia en una institución de carácter cada vez más funcionalista (regido por criterios 

comerciales y empresariales) y menos íntelectual". 51 

Por otro lado. s1 bien desde el mov1m1ento de Córdoba en 1918 la reforma es parte de 

las polit1cas educativas en las universidades de América Latina. hoy no sólo es un 

instrumento de orden y evaluación del sistema educativo. sino que se ha convertido en una 

estrategia polit1ca para evitar o controlar conflictos sociales En la región las más 

interesantes reformas universitarias se realizaron a partir de 1970 y en diversas ocasiones 

ha sido incluso el gobierno quien las impulsa En Nicaragua. por e1emplo. la reforma 

educativa formaba parte de la reconstrucción del pais después de la dictadura somoz1sta 

Hoy en dia el énfasis sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología el proceso de 

privatización de la educación superior y el fenómeno de mund1ahzac1on ha desembocado en 

la promoción de diversas reformas En el sistema educativo actual se observan por lo menos 

dos posturas en cuanto a la func1on de la universidad Una busca reoroduc1r la estructura 

social y la otra espera nacer del s•stema educativo un instrumento de expres1on polit1ca y de 

cambio social Segun Orlando Albornoz. de estas actitudes se desprenden dos tipos de 

reformas educativas la primera es esencialmente una reforma interna que busca las 

innovaciones y el cambio del sistema pero no el de la sociedad. mientras !a segunda busca. 

precisamente la mudanza de la estructura social Esta última. generalmente pone en 

d1scus1on ternas como la diversidad etn1ca y cultural. las enormes ª''e•encias sociales. el 

desempleo. el subempleo. etcétera 
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la Unil·ersidad latinoamericana a tral"és de la re\"ista Uni1•ersidades ... 

Corresponde al primer tipo la reforma de la educación impulsada por el Banco Mundial 

en 1994 cuyos objetivos fundamentales debían ser: • 1) mejor calidad de la enseñanza y la 

investigación; 2) mayor adaptabilidad de la educación postsecundaria a las demandas del 

mercado laboral y 3) mayor equidad. 52 Entre estos objetivos, perseguir la calidad educativa 

comenzó a tener agudo auge, de esta manera. empezaron a tener especial importancia las 

autoevaluaciones y evaluaciones externas de las instituciones: la recepción y producción de 

innovaciones tecnológicas: incentivos financieros entre industrias y universidades. En pocas 

palabras. se demandaba una comunicación más estrecha entre el sistema de educación 

superior y los sectores de la economía nacional y mundial. 

Carlos Tunnermann hace una lista enumerando las políticas y estrategias generales 

que han ideado las universidades latinoamericanas en los últ mes años. entre las que 

menciona: 1) la búsqueda y consolidación de nuevas formas de diálogo con las instancias 

gubernamentales y la sociedad civil, 2) la intensificación de los vincules con el mundo de 

traba10 y el sector productivo. público y privado. 3) Ja adopción de la planrf1cación estratégica. 

4) la introducción de la ·cultura informática· y de las nuevas tecnologias. 5) la d111ers1f1cación 

de las fuentes de fmanc1am1ento.~ 3 6) el impulso a la m11est1gac1ón sobre la propia educación 

superior y su problemat1ca. 7) la reorientac1on de la cooperación regional e internacional, 

pri111leg1ando la formación de redes academ1cas y la integración regional y subreg1onal de los 

sistemas de educación superior. con el fin de fortalecer los programas de posgrado y de 

investigación. consolidar la masa critica de recursos de alto nrvel y ampliar los espacios 
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').La Unfrersidad Latinoamericana a tral'és de la re\'ista Uni\'ersidades 

académicos.s.c 

La UNESCO también identifica las principales tendencias de la educación superior en 

Latinoamérica hasta 1996, entre ellas menciona: 

(a) una notable expansión de la matricula estudiantil: (b) la persistencia de 
desigualdades y dificultades para la democratización del conocimiento: (c) una 
restricción relativa de tas inversiones públicas en et sector: (d) la rápida multiplicación y 
d1versificac1ón de tas instituciones dedicadas a impartir distintos tipos de educación 
terciana: y (e) una creciente partic1pac1ón del sector privado en la composición de la 
oferta educativa 55 

Según la UNESCO. la capacidad de responder a estos desafios se encuentran en la 

habilidad de las 1nstrtuciones de educación superior (IESl para desarrollar criterios de 

pertinencia. calidad e rnternac1onahzac1ón. La pertinencia se logra a través de la renovación 

de ta enseñanza y et aprend1zaie en la educación superior que capacite a los graduados para 

una constante actuahzación de sus conocimrentos. asi como mejorar el contenido 

rnterdrsc1ptrnarro y multidisc1phnarro de los programas de estudio. Por su parte. los criterios 

acerca de ta calrdad de los estudiantes están en debate debido al elevadisrmo número de 

matriculas y a la d1versrf1cac1ón de programas de estudio Por último "la 1nternac1onahzación 

de ta educación supenor obedece en prrmer lugar al carácter universal del aprendrzaje y la 

investigación Se ve fo11alec1da por los actuales procesos de integración económica y política 

y por la creciente necesidad de entendrm1ento rntercultural" ~ 

En general. la UNESCO propone el cambio y desarrollo de la llamada ·universidad pro

act1va·. esto es. una educación volcada hacia las necesidades locales. pero pendiente del 

progreso del conoc1m1ento y de la busqueda de la verdad universal. además de procurar el 

fortalec1m1ento de la part1c1pac1ón del acceso a mu¡eres y minorías étnicas o cualquier otro 

grupo con necesidades y obiet1vos particulares Es también responsabilidad 1nelud1ble de las 
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la Uni\·ersidad latinoamericana a trai·és de la re\•ista Uni\'ersidades) 

instituciones de educación terciaria en América Latina fa producción de nuevo 

conocimiento y el estudio critico de fa realidad focal y mundial en general que sirva en el 

diseño de un sistema 1nstituc1onal ong1naf y adecuado a fas necesidades actuales y futuras 

de los países fatinoamencanos. 

Por otro lado. fa UNESCO proclama a la educación en general y a fa educación superior 

en particular. como instrumento indispensable para enfrentar los desafios del mundo 

moderno. especialmente a través de la educación permanente y una formación integral que 

prop1c1e el desarrollo de la persona como un todo y favorezca su crecimiento personal, su 

autonomia y sociahzación. Es responsabihdad también de fas IES la preservación y 

fortalecimiento de la identidad cultural de la región; de facilitar la cooperación 

rnterunivers1taria usando las tecnologías de información y comunicación que resulte en el 

apoyo a los procesos de rntegrac1ón económica y política. así como en la opt1m1zación del 

entend1m1ento rntercultural Por último. se destaca la necesidad de un nuevo contrato IES

Estado en el que este último. en lugar de traspasar responsabilidades al sector privado. 

fortalezca el financ1am1ento de la educación y el respeto a los principios de libertad 

académica y autonomía ins11tuc1onal 

Finalmente. enlrstaremos algunas de las caracterist1cas principales de la educación 

superior latinoamericana de la década del 90 en comparac1on con los anteriores 50 años. 

Así. entre las singularidades de la universidad de la región encontramos. 

1) El crec1m1ento acelerado de la matricula (mientras en 1950 se calculaba en 270 mil 

alumnos inscritos. en 1994 se habian conver11do en cerca de 8 millones). ademas de 

la d1vers1f1cac1on del tipo oe poblac1on. grupos de edades y demandas educativas. 

2) Se han mult1pl1cado y d1vers1f1cado el tipo de 1nst1tuc1ones de educac1on superior (en 

1950 ex1stian 75. conv1rt1endose en mas de 5000 para 1994) Hoy en día proliferan los 

colegios universitarios. institutos tecnológicos supenores y escuelas pohtécnrcas. 

As1m1smo tienden a d1ferenc1arse las universidades nacionales. regionales. 

comunrtanas. especializadas. etcétera 
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~La Uni\•ersidad Latinoamericana a través de la re\·ista Unfrersidades 

3) Se incrementa el personal docente y de los graduados. sin embargo, en el caso de 

los primeros. sólo un 10% se considera como personal que satisface los estándares 

internacionales de profesores-investigadores. 

4) Ampliación de la participación del sector privado especialmente en Brasil. Colombia y 

Chile (México. Venezuela y Argentina aún tienen una proporción mayor de educación 

pública). En la región la educación superior privada supera el 40% del total de la 

matricula. sin embargo. a excepción de poquísimas universidades privadas serias. 

son las universidades públicas las que siguen siendo el pilar de las investigaciones 

más comple¡as y de las carreras más costosas. 

5) Desgraciadamente. las constantes penurias económicas han colocado a la región 

como el grupo de paises en el mundo que menos invierte en la educación. 57 

•• L'DLIAL. Op Cu PP ~~-is. 
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2.1. Su fundación 

La Uniw:rsidad Latinoamericana a través de la re\•ista Uni\•ersidades '> 
CAPÍTULO 2 

UDUAL, BREVE HISTORIA 

El Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas fue convocado por el Congreso de 

Universidades Centroamericanas reunido en San Salvador en 1948 a iniciativa del Instituto 

Americano de Relaciones e Investigaciones Universitarias de Santiago de Chile.~ Un ano 

después. con apoyo financiero del gobierno del presidente de Guatemala Juan José 

Arévalo. 59 la Universidad de San Carlos convocó a dicha reunión a las universidades de la 

región sin hacer diferencia entre estatales y públicas. autónomas. semiautónomas, 

intervenidas. laicas o religiosas El Comité Organizador del Congreso estaba encabezado por 

el rector de la un1vers1dad sede. Carlos Martínez Durán. Guillermo Coto Conde de la 

Universidad de Chile. profesores y funcionarios principalmente ue la esta última institución, 

así como por algunos representantes de las un1vers1dades de El Salvador. Costa Rica y 

Honduras 

De acuerdo con el reglamento del Congreso. sus miembros podían ser de tres clases: 

delegados. observadores e invitados especiales extranieros Asistieron como delegados 

universidades de Bol1v1a. Colombia Costa Rica. Cuba. Chile. Ecuador El Salvador, 

Guatemala. Haití. Honduras. Mex1co. Panarna y Uruguay Eran observadoras la Universidad 

Libre de Bruselas. las universidades norteamericanas de California. Ch1cago. Denver. Duke, 

Harvard. Huston. Tulane Washington y Vale así como las universidades de Pans y de 

Roma Representantes de la UNESCO. de la Organ1zac1on de los Estados Americanos 
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(OEA) y del Ministerio de Educación de Quito (Ecuador) fungieron también como 

observadoras. Por último. se designaron como invitados especiales a : Alfredo Calcagno de 

Argentina, a José Capote Diaz y Manuel F. Gran de Cuba, a Eduardo García Máynez, 

Eduardo Nícol y Arturo Rosemblueth de México y a Luis A. Pei'\alver de Venezuela.60 

El Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas inició sus actividades el 

miércoles 14 de septiembre de 1949. La mesa directiva estaba integrada por el presidente de 

Guatemala, Juan José Arévalo (presidente honorario), el Ministro de Educación Pública Raúl 

Osegueda (vicepresidente honorario). Carlos Martínez Durán (presidente); Guillermo Coto 

Conde (secretario general) y José Rolz Bennett (relator general). Numerosos representantes 

de universidades latinoamericanas formaban el grupo de vicepresidentes y secretarios 

adjuntos. 

Después de la realización de algunas sesiones plenarias. el jueves 22 en una reunión 

extraordinaria se aprobó por unanimidad la creación de la "Unión de Universidades 

Latinoamericanas-6' con el objetivo general de coordinar la actividad internacional de las 

casas de estudio de la región y poner en ev1denc1a que unidas podían cumplir un programa 

de alcances imposibles para el esfuerzo aislado.62 Entonces se designó a Guatemala como 

sede de la Unión. al doctor Carlos Martinez Duran como su presidente y al ingeniero 

Guillermo Coto Conde como Secretarro General. Se establecieron como sus principales 

objetivos: 

a) promover el me¡oramiento. afirmar y fomentar las relaciones de las universidades 
lalinoamerrcanas entre si y de éstas con otras mst1tuc1ones y organismos culturales 
como la UNESCO y el Conse¡o Interamericano Cultural de la OEA: 

b) la orientación. coordinación y en lo posible la un1f1cac1on básica de las estructuras 
académicas y administrativas de las universidades asociadas. sin per¡u1c10 de 
conservar e incluso acentuar las diferencias que impone el medio en el que actúan. 

c) organizar el intercambio de profesores. alumnos. investigadores y graduados. así 
como el de publicaciones. 

d) propender a la 1mplantac1ón por todas las universidades latmoamencanas de los 
pnnc1p1os de libertad de cátedra. de 1nveshgac1ones y de plena autonomia; 

•· Um\C'~id.idcs. de~ Carlos Gu.:urm.al.:t < Jp (·u rP t>-1 3 
•• Es necC"s.atao apuntar quC' no S.C' cncontro un documento en C'I que ~ e-s.Llbl«tera el c.imb10 de nombtt a 1 dC' 
L'naon de Un1\C'rs1d.'.ldes de Amenca Launa 
•: /hiJem pp 14-:? l. 
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e) contribuir a la realización de los ideales de unidad de América Latina, de respeto a 
la dignidad humana. dentro de una organización democrática y de justicia social.63 

Eran seis las comisiones de trabajo del Congreso. las cuales reflejaban los temas que 

la Unión consideraba de mayor urgencia como la autonomía universitaria. la homologación 

de planes de estudio. la investigación científica, la acción social de la universidad y la 

relación de las universidades latinoamericanas con organismos regionales e 

mternac1onales.&4 

Por otro lado, el marcado interés que la Unión mostraba por reflexionar y atender las 

demandas de la realidad latinoamericana quedó plasmado en el documento de resoluciones 

y conclusiones del Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas integrado por 49 

acuerdos y establece las metas de las comisiones de traba¡o y, por lo tanto. los objetivos 

inmediatos de la nueva organización 5~ Se pueden cons1cerar como temas medulares de 

este documento a) la autonomía universitaria y la relación Estado-universidad; b) el 

desarrollo material de la región a través del impulso de la tecnología y la ciencia; c) la 

integración latinoamericana. y d) la definición de un1vers1dad y de su misión 
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Siguiendo el ideal de autonomia considerando la situación politica de la región, 

la Unión establece tres articulas en el primer acuerdo que condenan a los gobiernos 

dictatoriales de América Latina y a las intervenciones con las que éstos han violentado a 

diversas universidades. asimismo. se pronuncia en contra de cualquier forma de coloniaje en 

América. En los tres casos recomienda a las instituciones afiliadas participar y estudiar sobre 

las soluciones de dichos conflictos. e incluso establece (acuerdo 8) que la existencia de la 

universidad se justifica exclusivamente según su acción continua de carácter social, 

educativo y cultural y por su acercamiento a todas las fuerzas vivas de la nación (Del Pozo. 

pp 47-48) coherente con ello exige a los estados latinoamericanos el pleno ejercicio de la 

autonomía universitaria docente, administrativa y económica, pues la considera como 

requisito indispensable para cumplir con los fines de alta cultura (acuerdo 3). Hablan también 

acerca de los gobiernos militares y la autonomia universitaria los acuerdos 5 y 12. 

Acerca del desarrollo cientifico y tecnológico de América Latina. los acuerdos del 20 al 

23 solicitan el establecimiento (preferentemente en Argentina. Chile o Perú) de una de las 

estaciones de investigación que prornovia desde 1948 la Unión Radio Científica Internacional 

y la construcción de un Observatorio Internacional con ~I apoyo de la Unión Astronómica 

Internacional y el Observatorio de Harvard. además de fortalecer la conexión de la Unión con 

los proyectos de la UNESCO y la OEA para la creación de un Departamento 

.., Latinoamericano de lnvest1gac1ón C1entif1ca. todo esto como parte de las medidas para la 

coordinación de 1nvest1gac1ón c1entif1ca. conoc1m1ento y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y. en general. para alcanzar la prosperidad y el progreso de la América 

Latina 

Por otra parte. refméndose a la necesaria integración de las naciones que conforman 

Latinoamérica. el acuerdo 6 establece que las universidades de la región. al ser herederas 

de una trad1c1on cultural comun. constituyen uno de los elementos primordiales en la 

estructura social y que. por lo tanto. es indispensable la coordinación de supuestos 

1deológ1cos comunes que lleven a la solución de problemas que aque¡an a Latinoamérica y a 

su posterior desarrollo Con esta base. además de considerar necesario el respeto a los 

derechos humanos. el apoyo a la libre par11c1pac1ón de los su¡etos en la vida cultural, la 
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elevación espiritual y la formación ética y cívica del universitario. la Unión encuentra 

fundamental la estimulación y afianzamiento de la noción de Latinoamérica. asi como el 

fortalecimiento de conocimientos recíprocos entre las naciones de la región con el fin de 

evitar duplicidad de esfuerzos o desordenada planificación de trabajos. razón por la cual se 

considera como una de las tareas principales el estudio e investigación filosófica que 

descubra las raices más hondas de la realidad latinoamericana y los matices filosóficos que 

existen en los escritos de nuestros máximos pensadores. asi como intensificar. organizar y 

srstematrzar el pensamiento latinoamericano a través del establecimiento de la asignatura de 

Hrstorra de la Ideas Filosóficas en Latinoamérica en las respeclrvas Facultades de Filosofía 

de las universidades afiliadas (acuerdo 24) 

También se cre1a necesaria la implantac1on de estudios generales en las universidades 

latrnoamerrcanas y la creación de un departamento de rnvest1gac1ón c1entifica que 

coordinara la labor de los institutos latinoamericanos de investigación científica y promoviera 

la publlcac1on de estudios el 1ntercambro de estudiantes y profesores. as; como la 

unificación de la terminología c1entif1ca en América Latina Ademas se proponía la 

unrf1cac1ón de planes y programas de estudio de las escuela~ unrvers1tarras lat1noamencanas 

que perm1t1eran un1f1car los titules y grados que éstas otorgaban. con el fin de facilitar el 

1ntercamb10 de estudiantes y maestros favoreciendo de esta manera la compenetración 

cultural. espiritual y material de nuestros paises (acuerdo 36) El establec1m1ento de una 

revista rnteramerrcana que fuera el organo de expres1on de la Unrón completaba la intención 

de fo11alecer y mantener las relaciones unrvers1tarras (acuerdo 30) 

Se reflexiona acerca de asuntos diversos como el problema rnd1gena (acuerdo 27). 

sobre la democrat1zac1on del acceso a la educac1on superior y el establecimiento de servicios 

de bienestar estudiantil (acuerdo 34) una mayor d1fus1on de la Declarac1on de los Derechos 

Humanos (acuerdo 40) la docencia un1vers1tarra en relac1on con et estudiante. la carrera 

docente derechos y deberes del profesor <acuerdos 13 15 16 y 17) Pero se considera 

como una de tas mayores aportaciones de este Congreso y. posteriormente de las acciones 

de la Unron la reflex1on y dectarac1on de prrncrpros f1losof1cos acerca de la idea de 

universidad y de la m1s1on de esta. o sea el ideario que la reg1ria las bases que explicaban y 
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justificaban sus objetivos y obligaciones. ideario que vale la pena ser releldo en 

nuestro siglo, ya que. posiblemente dé luz a algunas de las urgencias de la educación 

superior. Por ejemplo en el acuerdo 4 de aquel Primer Congreso se establece que la 

universidad es una: 

institución educacional de estudios superiores. destinada a realizar dentro de un régimen 
de libertad y desde el punto de vista de la universalidad de los conocimientos humanos, 
la formación integral del hombre. la docencia y la investigación. el estudio de la realidad 
nacional y de los estados de conciencia colectivos. la formación del esplritu cívico. asl 
como su contribución a obtener un régimen de paz fundado en el respeto a la dignidad 
humana. de acuerdo con los ideales de democracia y de justicia social (Del Pozo. p. 23). 

2.2. Sus inicios en Guatemala 

De entrada. podemos afirmar que la creación de la UDUAL no fue un hecho gratuito, ya que 

desde los inicios del siglo XX existía una preocupación mundial. especialmente europea, por 

examinar la situación y '"utilidad" de las universidades. 

Desde 1912. las universidades del Commomvealth británico se reunían regularmente 

baJO los auspicios del Commitee of v1ce-chancellors and princ1pals of the umversit1es of the 

coommonwealth para examinar problemas comunes. Después. tras los fuertes cambios 

polít1cos, económicos y sociales provocados por la Primera Guerra Mundial. se acentúa la 

preocupación por replantear la m1s1ón de la universidad que, desgraciadamente. significó una 

especialización ex1rema debido a la ex1genc1a por desarrollar profesiones "modernas" y al 

crec1m1ento de la población estud1ant1L Todos estos sucesos hacían urgente la reunión de 

rnst1tuc1ones de educación superior para pensar acerca de su futuro El resultado fue la 

primera gran reunión internacional de universidades la Conferencia Internacional de 

Enset'lanza Superior. celebrada en 1937 en París. y cuyas resoluciones fueron resumidas en 

un volumen de 430 páginas baio el titulo de ProlAemas de la umvers1dad 

Entre otras cosas. la Conferencia recomendaba la creación de una com1s1ón 

permanente de enser'lanza superior que reuniese asociaciones nacionales de universidades. 
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directores de enseñanza superior y ministerios de educación. Esta comisión fue 

tentativamente creada en 1939 pero no pudo reunirse por el inicio de la Segunda Guerra. Sin 

embargo, el proyecto fue continuado por la UNESCO tiempo después en Utrecht. Holanda 

hacia 1948. pero no es sino hasta 1950 que finalmente se formó un organismo durante una 

reunión en la ciudad de Niza ba¡o el nombre de Asoc1acrón Internacional de Universidades. 

En esta reunión el tópico prrncipal fue: "El papel de la universidad en presencia de las 

transformaciones materiales y morales provocadas en las sociedades contemporáneas por 

los progresos científicos y técnicos".66 

Por su parte. en la década 1960 América Latina vivía una fuerte crrs1s económica. social 

y politrca causada por las dos guerras mundiales. Era entonces evidente que los llamados 

paises "periféricos" estaban pagando un precm muy alto por su dependencia hacia las 

metrópolis caprtallstas más importantes. La regrón y, sobre todo. algunos organismos 

rnternacronales como las Naciones Unidas comenzaron a echar adelante una serie de 

medidas para contrarrestar el subdesarrollo y los problemas sociales que sufría América 

Latina que. a partir de la década de los cuarenta y los cincuenta. impulsaba proyectos 

reformistas de los cuales eran participes diversos grupos sociales incluyendo la comunidad 

universitaria Estas reformas cons1stian bas1camente en 

la lucha por la seguridad social el derecho de s1nd1cal1zac1ón y la adopción de un 
código de traba¡o En el plano cconóm1co. las re1vind1cac1ones 1ncluian un cierto control 
de los bancos y el crédito. planes de reforma o transformación agraria. y una política de 
d1vers1f1cac1on econom1ca En lo político se clamaba por el respeto a la Const1tuc1ón y al 
sufragio. y la v1genc1a de la democracia representativa 6

• 

así como ciertas posiciones nacionalistas en contra de compañ1as transnac1onales instaladas 

en Latinoamerica (el control fiscal de las compañías bananeras en Centroamérica. por 

e¡emplo) 

Y acaso sea éste el panorama que inspiro una especie oe resurg1m1ento del -espirrtu 

bolivariano·. es decir. el resur91m1ento de la utop1ca idea de reunir a todos los paises de la 

..,,, ,•\ll .. f.lpJ..lnC'.\:l'llC01l'l.!C'i..lCn'-C~.H1.f..J,1,.;f'Cíl'-'r" .. rl"\t\1.l f n:~.:n.J.1..Jc\, ft..i()IJ num l rr .J¡.(I';. 

.... tkc1or r~rr1Bn¡:n,,1i e>;- e·~: rr 101.10~ 
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región para alcanzar la "libertad y gloria" a través de la asociación y cooperación 

latinoamericana, agregándole ahora los anhelos de progreso no sólo cultural sino económico, 

deseos que, desde mi punto de vista, se reflejan en los acuerdos y objetivos de la UDUAL 

Ejemplo de ello es que en los anos posteriores a su fundación los discursos de diversos 

funcionarios de la Unión dejaban ver un ideal de universidad como una institución libertadora, 

formadora de caracteres sólidos capaces de llevar adelante a los pueblos. Asl lo deja ver el 

presidente de la UDUAL en ese momento, doctor Carlos Martinez Durán, en un discurso 

pronunciado en 1951 durante el homenaje por los 400 anos de la Universidad de México y en 

el cual expresa: 

al fortificar el saber y el querer. con el respeto a si mismos y el amor a los demás. 
hicieron de la universidad un fermento continuo de vida noble y libre. espejo y e¡emplo 
de las libertades ilustradas, y por ello estará. con esencia de perennidad. al servicio de la 
patria y de la humanidad ... La universidad contemporánea es presente de libertad 
creadora y más que presente: futuro admirable, abierto generosamente a todos los 
problemas humanos y escuela de responsabilidad que dirige espiritualmente a los 
pueblos para que cumplan su destrno y libremente realicen la verdad, el bien. la justicia, 
la belleza (Del Pozo. pp. 31-32} 

Por su parte Luis Garrido. entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. instaba a la 1ntegrac1ón latrnoamericana afirmando: 

No debemos olvidar que las naciones latrnas de este hemisferro tienen un origen 
idéntico. que propugnan los mismos ideales y que están estrechamente ligadas por la 
geografia y la trad1c1ón Que todas están dispuestas para la cohesión continental, y que 
apenas nacidas ayer nuestras naciones. s1 conservan la unidad histónca lograrán dar a 
la humanidad un legado cultural de valor imperecedero. El porvenir está abierto para 
Aménca. en la reallzac1on de todo aquello que comienza a vivir. (Del Pozo. p. 35} 

La universidad. a partir de la Reforma de Córdoba (Argentina. 1918). habia sido 

pensada como una mst1tuc1on capaz o incluso responsable de la construcción de una 

sociedad me¡or y mas ¡usta Los miembros de la UDUAL no de¡aron de expresar en los 

pnmeros años de su fundac1on su deseo de. a través de la Unrón. llevar el progreso y 

equ1hbno económico a los paises latinoamericanos. Así !o formula la siguiente cita: 



la Uni,•ersidad Larinoamericana a rrai·és de la re\·isra Uniw?rsidades, 

A todos nos anima un deseo de progreso y todos trabajamos por solucionar estas 
cuestiones. En este aspecto nuestros centros superiores de cultura tienen el deber de 
contribuir con sus investigaciones y con la formación de profesionistas inspirados en el 
anhelo de servir a uniformar las condiciones de vida económica y cultural. sin olvidar que 
el alimento del espíritu es tan necesario como el del cuerpo 
Por ello tiene importancia básica que nuestras universidades no pierdan de vista ni un 
solo momento las necesidades nacionales. Felizmente la actividad intelectual de 
América Latina es cada día más importante y no está lejana la fecha. en que este 
Continente ofrezca considerables aportaciones culturales nacidas de su propia entrar'la 
(Del Pozo. p. 37) 

Asimismo. algunos ven en la Unrón de Universidades de América latina la posibilidad 

de replantear la misión de la universidad y de corregir. sobre todo. la aguda especialización 

surgida en el siglo XIX tras adoptar el modelo napoleónico de la universidad francesa. en 

nombre del progreso de Ja patrra En su lugar se aspiraba al equilibrio entre el desarrollo de 

la c1enc1a y el resto del amplio campo del conoc1m1ento. con la noble finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los hombres y desarrollar su espíritu creador y desinteresado. Se apela 

también por una educación abierta al grueso de la población. pues "la universidad ... no es 

un centro aristocrático de la cultura Las puertas de nuestras casas de estudio deben abrirse 

a todos los h11os del pueblo que tengan el deseo sincero de enlrstarse en el servicio 

intelectual Sólo así contrrbu1ran a Ja formación de la conciencia nacional" (Del Pozo. p 37). 

La Segunda Asamblea General de la Unrón de Universidades de América latina se 

llevo a cabo en Chile en diciembre de 1953 En contraste con la Primera Asamblea celebrada 

cuatro años antes y a la cual habían asistido tan sólo 24 delegaciones de universidades de la 

reg1on. en 1953 concurrieron ya 68 inst1tuc1ones ademas de 15 universidades 

no11eamerrcanas y europeas 

Sin embargo. debido a d1ficiles cond1c1ones económicas de la Unión y altercados 

políticos en er pais sede. la 111 Asamblea General volvió a reunirse seis años después en 

Buenos Arres Durante esta reunron las preocupaciones prrmordrales giraban en torno a la 

creacron de un Centro de Entrenamiento C1entif1co y Docente que op11m1zara la canttdad y 

calidad de profesores e investigadores Así sur91ero'.'1 la Facultad Latinoamericana de 

Crencras Sociales. en Santiago de Ch1!e. y el Instituto de Ciencias Sociales de Rio de Jane1ro 
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bajo el patrocinio de la UNESCO y el apoyo del Programa de Becas de la 

Organización de Estados Americanos. 

Del mismo modo, durante los al'los de 1955 a 1957 se realizaban directorios y censos 

de las instituciones asociadas con el fin de emprender una planificación universitaria. 

2.3. Su traslado a México y la convulsiva década de los 60 

2.3.1. La UOUAL frente a los problemas políticos 

Los primeros años de la década de 1960 no fueron fáciles para la Unión. Todas las 

actividades de la Secretaria General habían sido cubiertas totalmente por las universidades 

mexicanas y principalmente por la UNAM. Los servicios dados hasta entonces por la Unión 

no habían sido significativos. anulando esto la posibilidad de incrementar las cuotas de 

afiliación. Además. algunas de las universidades latinoamericanas asociadas habian perdido 

interés y contacto con la organización Y. por si fuera poco. la UDUAL no estaba en 

cond1c1ones de responder. como se había comprometido desde su fundación. a los pedidos 

de ayuda de algunas inst1tuc1ones. por eiemplo a la clausura de la Universidad Central de 

Ecuador por parte de la Junta M1l1tar y a las demandas del autodenominado Claustro de 

Profesores de la Universidad de la Habana en el Exilio. quienes habían salido de la isla tras 

la Revolución Cubana 

Por otro lado. la situación de Guatemala era complicada. Jacobo Arbenz Guzmán. 

sucesor de Arevalo. continuó la linea de medidas ant1-1mperialistas tras la invasión del país 

por la CIA Después de la renuncia de Arbenz a la presidencia t?n 1954 comenzó una 

enorme oleada de repres1on que se volv10 desde entonces crónica en Guatemala Para 1960 

se crea el Mercomún a partir de la 1nic1ativa que propuso la CEPAL en los cincuenta. sin 

embargo. Norteamérica abogaba por convertirlo en un tratado comercial mas liberal 

rechazando las medidas proteccionistas del modelo ong1nal El resultado es la continua 

inestabilidad económica. politaca y social en Guatemala- y Centroamérica en general- que 
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empuja a métodos de represión y al surgimiento de importantes movimientos 

guerrilleros durante los 60 y 70. La guerrilla fue intensamente apoyada por las universidades 

a través de movimientos estudiantiles que. infelizmente. fueron sanguinariamente reprimidos. 

hasta el punto de crear organismos corno el Consejo de Defensa Centroamericana 

(CONDECA) firmado en 1963 por las Fuerzas Armadas de Guatemala. Honduras y 

Nicaragua ba¡o el asesoramiento militar norteamericano (Del Pozo. pp. 104-119) Es por eso 

que desde los 1nic1os de los cincuenta (aunque oficialmente se establece en 1967) la sede de 

la Unión de Universidades de América Latina se traslada a la Ciudad de México pues las 

condiciones polillcas en Guatemala no eran propicias. ya que el entonces presidente Castillo 

Armas imponía una dictadura estncta apoyada por Estados Unidos y la Guerra Fria y cuyo 

gobierno ya habia presentado algunas medidas mam1stosas en contra de la Unión. La 

UDUAL se ubicó primero en el antiguo ed1f1c10 de la Universidad Nacional de México en la 

calle Justo Sierra núm 16 del centro de la ciudad de México y de:..pués en el octavo piso de 

la torre de rectoría de la ciudad universitaria 66 

Desde el final de la década de los 50 la UDUAL habia promovido entre sus labores y 

act1v1dades mov1m1entos de solidaridad universitaria latinoamericana en relación con los 

d1fic1Jes acontecimientos que v1via Cuba (en contra del gobierno del dictador Batista) y 

Nicaragua (revolución de opos1c1on a la dictadura somoz1sta) Para la critica situación política 

de los anos 60 la UDUAL se habia convertido en una fuente de manifiestos en contra de las 

intervenciones militares en las universidades y la e¡ecuc1on de maestros y estudiantes que 

hacian mov111zac1ones a favor de ¡ust1c1a social y democracia en sus paises La pos1c1on de la 

Union a este respecto se encuentra atestiguada por telegramas y mensa¡es a traves de la 

revista Umvers1dades Los telegramas que la Union enviaba casi siempre iban d1ng1dos al 

presidente de la republ1ca solicitando restablecer Ja autonom1a universitaria p1d1endo 

informac1on y garant1as de integridad f1s1ca de un1vers1tanos desaparecidos o p1d1endo una 

mvest1gac16n sobre la muerte de profesores todo ello a petic1on de universidades afectadas. 

de asociaciones nacionales y subreg1ona1es como la ANUIES en Mex1co Ja Federación de 

Universidades de América Central y Panama (FUACPl o la Confederacion Un1vers1tana 
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Centroamericana (CSUCA). Por ejemplo, en 1966 debido a la ocupación militar de 

varias universidades argentinas. la UDUAL envió telegramas y circulares pidiendo a las 

universidades afiliadas ofrecer asilo y trabajo a los profesores y oportunidad de estudio a los 

estudiantes de las instituciones afectadas. Se envió también un cablegrama dirigido al 

presidente argentino Carlos Onganía en donde el rector de la Universidad de Concepción y 

presidente de la UDUAL Ignacio Gonzáles Ginouves expresaba la preocupación de la Unión 

por la intervención militar en las universidades de ese país resaltando que la violencia que el 

gobierno ejercía en las casas de estudio lastimaba la autonomla universitaria que era la 

"condición esencial de la vida y prestigio de instituciones de tanta importancia para la cultura. 

la ciencia y el desarrollo de nuestros pueblos ... "'69 además de atentar contra la inteligencia 

creativa. 

Es también a partir de los acontecimientos en Argentina que el H. Consejo Ejecutivo 

envía un circular (núm.6/6. México D.F .. Agosto 19 de 1966) informando que ha decidido 

hacer suya y difundir la declaración sobre el significado de autonomía universitaria que la 

AIU habia aprobado en su última conferencia en Tokio, la cual senalaba que la autonomla 

era el derecho de las universidades de seleccionar el cuerpo docente y de encargarse de la 

selección de sus estudiantes. asi como la libertad de formular la curricula para cada grado y 

de tomar dec1s1ones finales sobre los proyectos de investigación. además. por supuesto. de 

d1stnbu1r los recursos financieros según su propio entena. 70 

En el mismo 1966 se exponen los casos de violación de autonomía de las 

universidades de Santo Domingo. La Habana y Central de Ecuador (Del Pozo. p 130) Para 

el año s1gu1ente. la Umón hace presencia en conflictos ocurridos en Argentina. Bohv1a, Brasil. 

Colombia. Chile. México y Perú Y no sólo se divulgaban protestas de la UDUAL. sino que 

esta inst1tuc16n constituyó un intermediario adecuado que dio a conocer las opiniones de 

muchas de las universidades afiliadas Durante la V Asamblea (Lima. Perú. octubre de 1967) 

se acordó crear la Com1s1on Defensora de la Autonomia Umvers1tana. conformada por 

rectores con el fin de promover y salvaguardar los pnnc1p1os de libertad académica. de 

: Ar<:hl\O LIDUAL Cablq:rama rnu3do rn a~o.io do 19<>t>. IGG le. 11 ~~ hn 
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gobierno y de organización jurídica (Del Pozo, p. 177). En ese momento: "es indudable 

que el problema de la autonomía universitaria vuelve a ser de trascendental importancia y 

que deben buscarse los recursos operantes que puedan ayudar a instituir y salvaguardar los 

principios esenciales para la vida académica y la libertad de pensamiento y de expresión .. ." 

(Del Pozo. p. 148). Y tal vez fuera esta situación la que aceleró la actividad de la Unión ya 

que desde su fundación en 1949 y hasta 1963 solamente se habían realizado cinco 

reuniones. mientras que en el penado de 1964 a 1967 se celebraron siete.(Del Pozo. p. 165) 

La UDUAL explicaba el ataque de los gobiernos autoritarios hacia las universidades 

como la clara agresión hacia una de las únicas instituciones que era capaz de producir 

reflexiones criticas acerca de la realidad nacional y que luchaba en contra de los privilegios 

de algunas clases sociales y la mjusticia en general 

Como consecuencia de las numerosas intervenciones en universidades afiliadas. se 

proponen modificaciones en las Bases Constitutivas (después referidas como estatutos) en 

lo que se refiere a la autonomía universitaria. En ese mismo penado la Asociación 

Internacional de Universidades convoca a una reunión con el ob¡etivo pnnc1pal de discutir las 

nuevas demandas que la sociedad ex1gia a la universidad. asi como su relación con el 

Estado y el sector privado (Del Pozo. p 195) En fm. era una época de reacomodo y 

replanteamiento de los ideales de la universidad 

2.3.2. La organización interna do la Unión en la década do los 60 

Desde que la Union comenzo su labor su estado financiero siempre fue precario. dependía 

unicamente de las cuotas de afi11ac16n y anuales por parte de las universidades que se 

incorporaban a la orgamzac1on Por otro lado. la UNAM la apoyaba fuertemente desde sus 

m1c1os en Guatemala y. con mucho más razon. a partir de su traslado a México El periodo 

del rector Barros Sierra parec10 ser uno de los me¡ores en la historia de la Unión. pues 

además de comenzar con los proyectos de un ed1f1c10 d1sel'lado especialmente para la 

UDUAL dentro de la ciudad universitaria el presupuesto con que la UNAM la apoyaba creció 

(Del Pozo. p 174) Sm embargo, la d1fic1I situación política en Latmoamenca durante el 
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mismo periodo provocó precariedad económica en muchas universidades que no 

alcanzaban a cubrir las cuotas mínimas como instituciones afiliadas a la UDUAL, mientras 

que la UNAM proporcionaba el 70% del presupuesto de la institución (Del Pozo. p. 251 ). Esta 

dificil situación no desanimó a la UDUAL en cuanto a la formulación de proyectos. Asi, en las 

actas sobre las reuniones del Consejo Ejecutivo desde 1965 hasta la V Asamblea General 

celebrada en 1967 se pretendía realizar estudios estadísticos que recogieran información 

sobre escuelas y carreras profesionales en América Latina. población estudiantil y personal 

docente. Se instaba también por la definición y uso de términos empleados en las diversas 

universidades de la región. es decir, se buscaba la unificación de la terminología universitaria 

latinoamericana Por otro lado. la aceptación de la Unión en 1967 como un organismo 

1nternac1onal no gubernamental de consulta e información categoría ·s· de la UNESCO (Del 

Pozo. p 168). la inspiraba para la realización de numerosos proyectos 

El establec1m1ento de la Hemeroteca Latinoamericana era otra gran meta. Se trataba de 

la catalogac1on de diversos documentos y publicaciones sobre educación superior y. entre 

otras cosas. la elaboración de una lista de libros recomendables para bibliotecas centrales de 

las universidades de la región 

Por otro lado. la UDUAL llevo a cabo una exhaustiva rev1s1on. analis1s y publicación en 

la revista Unt•·ers1dades de las leyes organicas de muchas de las universidades afiliadas La 

1mportanc1a de esta tarea estuvo en extraer de los estatutos de cada inst1tuc1on los ideales y 

propos1tos de las universidades latinoamericanas. es decir con o sin ese propósito. ponía en 

d1SClJS1on el tipo de hombre y por lo tanto. de sociedad que las universidades proponían y el 

verdadero contacto que estas ten1an con respecto a las necesidades bas1cas de la 

comunidad a la que pertenec1an De esta manera al proporcionarnos la legislación de las 

un1vers1dades latinoame11canas ofrece la pos1b1ildad ae eXlraer como eran concebidos 

conceptos como autonom1a universitaria o libertad de catedra. postulados max1mos de la 

UDUAL Otro gran ob¡etivo del proyecto de estudro de legrslac1ón comparada era el de 

proporcionar un 1dear10 bas1co a aquellas universidades que apenas se establecían (Del 

Pozo. p 171) 
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Desde sus primeros ar'los de fundación la UDUAL se fijó la meta de elaborar 

censos y estadísticas en las universidades afihadas con el objetivo de dar cuenta 

continuamente del estado y procesos de la educación superior de la región con el fin de 

"evitar la multiplicidad de las intervenciones de orgamsmos ajenos a la comunidad 

latinoamericana que a falta de mformaciones veraces improvisan repetidas y fatigosas 

encuestas que son apenas elucubraciones infundadas y extrapolaciones atrevidas" (Del 

Pozo, p. 171 ). Además se consideraba que estos estudios permitirian comparar los procesos 

latinoamericanos con otros del mundo. as1m1smo permitirían observar de qué manera 

factores sociales y económicos. tal y como lo mostraban estudios de datos universitarios 

entre 1962 a 1965 acerca de la explosión de la población estudiantil. influfan en las 

preferencias por aquellos campos de act1v1dad que se cons1ceraran más en consonancia con 

la polit1ca de "desarroll1smo económico" (Del Pozo. p 229) 

Es importante mencionar que los Censos Umvers1tanos y, en general. la recopilación de 

estadist1cas fueron la base de los intentos de planeac16n umvers1tana. tema q11e parecía 

medular en esa década y sobre el cual UDUAL ms1stia en organizar un congreso hacia 1968. 

Para llevar a cabo dicha reunión la Unoon soloc1tó la cooperación del Banco Interamericano 

de Desarrollo (1nst1tuc1on que constantemente la apoyo en diversos proyectos) y la 

Fundación Ford !Del Pozo. p 209) La Primera Co'1ferenc1a sobre Planeamiento 

Un1vers1tano fue llevada a cabo en la Uno11ers1dad de Concepc1on Chile. del 28 de 

septiembre al 4 de octubre de 1969 y s1gnof1co por primera vez para la Unoon una reunión de 

organismos de caracter un1vers1tano en general y no unocamente de escuelas profesionales 

de una especialidad La reunron se habia formulado debido ·a1 grande interés actual en el 

campo del planeamiento educativo de la educac1on superior y Ja necesidad reconocida de 

revisar los deberes de la universidad frente a Ja sociedad contemporanea"(Del Pozo. p 221) 

A par11r ae esta conferencia se toma mas en cuenta la urgencia de tratar temas que no se 

refieran a un campo del conoc1m1en!o sino a problemas ae trascendencia que contribuyeran 

a un 1nmed1ato desarrollo tales como adm1nrstrac1on universitaria b1blootecas centrales y 

espec1alozadas re1ac1on entre mves1igac1on y docencia nuevos metodos de enser'lanza. 

etcetera Sin embargo la UDUAL aceptaba con malestar que a pesar de las soluciones que 

estas conferencias arro¡aban Jo cierto era que • en el mayor numero de los casos. 
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carecemos de los medios o recursos técnicos y económicos para su planeación·. (Del 

Pozo, p. 223) 

También se insistía a las universidades afiliadas para facilitar y promover el intercambio 

estudiantil y de profesores. asi como buscar que los respectivos gobiernos. sociedades 

internacionales (OEA principalmente) e industrias privadas otorgaran becas para tal 

propósito. Por otro lado, la Unión animaba a las universidades a crear centros o institutos de 

estudios latinoamericanos. ademas de convocar a concursos de historia de la región escrita 

especialmente para educación secundaria y de bachillerato. El intercambio de películas y 

grabaciones, de publicaciones. y la ed1c1ón de una serie de discos C-Voz Viva de América 

Latina") que recogieran las voces de los mas d1stingu1dos escritores latinoamericanos. eran 

algunos otros intereses de la organización 

En general. las urgencias de la un1vers1dad latinoamericana atendidas por la Unión en 

la década de los sesenta tenian que ver principalmente con el desarrollo y progreso de las 

naciones de la región. Razón por la cual se les dio fundamental importancia a la planificación 

escolar y a apoyar la invest1gac1ón científica. 

2.4. 1970-1979, agudización de la crisis política y replanteamiento de la misión de la 

universidad 

Esta década. como la antenor. estuvo cargada de conflictos un1vers1tanos En el acta 

correspondiente a la XVI Reunion ael Conse¡o E¡ecutivo (Santo Domingo febrero 1971) se 

denuncian casos de grave v1olac1on a la autonom1a de las universidades del Ecuador San 

Carlos en Guatemala y los conflictos en diversas universidades venezolanas y a pesar de la 

conc1enc1a que la UDUAL tenia acerca de lo l1m1tado de sus acciones las cuales se reducian 

a busqueda de información y. postenormente. la publrcac1on de protestas afirma que "la voz 

con¡unta de la universidades latmoamencanas pc.drian ser de una fuerza vigorosa si al frente 

de nuestros gobiernos se encontraran actitudes mas respetuosas de los altos intereses de la 

cultura y de las garant1as ae pensamiento 11ore pero agrega que ·por aesgrac1a los 

recursos y argumentos que pudieran cambiar las actitudes que sufnmos no se encuentran a 
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nuestro alcance, y por lo mismo nuestra batalla seguirá siendo desigual y de 

resultados aleatorios" (Del Pozo. p. 252). Y es que en numerosas ocasiones fa Unión no 

recibía información ni respuesta de fas universidades agraviadas o fe era requerido estar al 

margen de los acontecimientos por considerar cualquier comentario como una lesión a fa 

soberania de fa nación. 

Por todo lo anterior. no es gratuito que al iniciar fa década de los 70 fa Unión insistiera 

en que su deber era la "búsqueda de autonomía. libertad y progreso en la América nuestra 

mediante la unión de sus instituciones y de sus hombres" además de "luchar por nuestra 

independencia de determinación. revisar estructuras y trabajo adaptándolos a fas demandas 

actuales de que nuestras universidades respondan a las necesidades sociales y al mismo 

tiempo mantengan la vigencia de los valores permanentes de la humanidad"(Del Pozo. p. 

257) La violencia en contra de las universidades. la persecución de sus estudiantes y 

maestros y la clausura de algunas de ellas durante esos años fue considerado por la UDUAL 

como un síntoma del desarrollo de una oleada cultural emanada de la clase en el poder que 

consideraba a las aulas universitarias como un obstáculo para la legitimación de los 

privilegios que gozaba y de un nuevo proyecto de Estado-Nación que pretendían desarrollar. 

Es decir. la Unión era conc1ente de que se trataba no de un problema exclusivo de las 

estructuras educacionales. sino de un cambio en el orden nacional (Del Pozo. pp 258-269) 

Entre las intervenciones que la UDUAL denuncia en los primeros años de la década 

estan el de la Universidad de San Carlos. Guatemala. la Universidad Central de Ecuador. y 

varias universidades nicaraguenses En 1970 se informa a la UDUAL sobre la ocupación 

m1l1tar de la un1vers1dad de San Carlos Guatemala razón por Ja cual se envía un comunicado 

el presidente de la republlca Carlos Arana Osor10 expresando aesacuerdo Dichas 

comunicaciones tienen respuesta del secretario de relaciones publicas y secretario general 

de la presidencia desmintiendo ocupac1on y señalando los hechos como medidas legitimas 

por necesidades nacionales y subrayando la sob~ran1a de la nac1on Sm embargo al año 

siguiente son evidentes los secuestros y amenazas de funcionarios y estudiantes de dicha 

universidad En ¡unio del mismo año la d1ctaaura milrtar de Jose Mana Velasco !barra en 

Ecuador provoca graves actos de v1olenc1a y repres1on hacia la comun1áaa un1vers1tana asi 
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lo expresa el rector de la Universidad Central. doctor Manuel Agustín Aguirre, en una 

carta dirigida a la UDUAL. en la cual comunica la clausura de la Universidad Central de Quito 

y las de Guayaquil, Cuenca y Loja. Además, da cuenta del encarcelamiento. tortura y muerte 

de estudiantes y profesores universitarios. así como la total destrucción de algunos edificios 

universitarios. Señala la poca participación de la UDUAL en el asunto. como respuesta el 

organismo envía cartas y telegramas dirigidos a Velasco !barra. Por otro lado, en 1975 la 

UDUAL demanda al dictador nicaragüense. Anastasia Somoza, información sobre la 

ocupación de universidades de ese país por la Guardia Nacional. Sin embargo. todavía en 

1978 las universidades nicaraguenses son ocupadas de la misma manera. En 1973 se tuvo 

noticia del allanamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que estaba entonces 

custodiada por tanques de guerra y efectivos militares. En 1970 y 1973 se informa de la 

ocupación por fuerzas militares de las universidades de Venezuela y Uruguay 

res¡:ect1vamente 

En 1972 UDUAL informa sobre el golpe militar en Bolivia causa de la clausura de todas 

las universidades del pais. el encarcelamiento de profesores. mientras muchos otros se 

refugiaban en la Embajada de México y en algunas instituciones chilenas En 1973 se 

denuncia la ocupación m1lttar de la universidad de El Salvador y la expulsión del país de su 

rector s1enao presidente el Coronel Arturo Armando Melina asi como de cercos militares y 

policiacos en diversas universidades de Colombia. en al Universidad Autónoma de Santo 

Domingo y algunas de Mex1co como la Universidad Autonoma de Puebla. la Universidad de 

Nuevo Leen y la Universidad de S1naloa Tamb1en en 1973 a partir del golpe m11ttar. en Chile 

son removidos tonos los rectores siendo sust1tu1dos por militares como parte de la lucha 

anti-comunista (Del Pozo pp 269-311) En este caso la Unión envió mas de una 

comunicac1on al dia firmada por el Secretario General. doctor Efrén del Pozo y I o el 

presidente de la Union Carlos Tunnermann. protestando por la violación de recintos 

universitarios la des1gnac1on de rectores - todos ellos m1lttares- fuera de las legislaciones 

universitarias as• como ex1g1endo garant1as para profesores latinoamericanos -bolivianos y 

brasileños principalmente- detenidos en ese pais y. en general. ex1gia respeto a los derechos 

humanos La UDUAL siempre 1ns1st1ó a las universidades af11tadas sol1dar:zarse con las 

chilenas ofreciendo asilo a profesores y estudiantes desplazados y ad1untaba en algunas 
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ocasiones lista de nombres. información y currículum vitae de catedráticos con el 

objetivo de considerar su contratación en alguna institución afiliada. 

Y. por si fuera poco. además de las agudas situaciones de represión e intolerancia por 

parte de numerosos gobiernos autoritarios en América Latina, la segunda mitad de la década 

de los 70 y toda la siguiente fue un periodo de penuria económica en los paises de la región 

y la UDUAL lo resintió por adeudos de las universidades en cuanto a su cuota anual y, sobre 

todo. por la d1sminuc1ón en 1977 del subsidio otorgado por la UNAM. Frente a las 

c1rcunstanc1as descritas la UDUAL expresa. 

No se han descubierto nuevas formas de cultivo del espíritu del hombre desde la vieja 
Grecia. hasta las más prestigiosas universidades del mundo actual, se requiere un clima 
propicio para que nazca. se desarrolle y reproduzca el hombre real, dueño de su destino. 
creador de cultura y germen de un mundo nuevo pleno de salud mental. La inteligencia y 
el genio sólo no recen en donde se encuentra el oxigeno naciente de la libertad ... Nuestro 
ideario sigue vigente Queremos universidades que fomenten la educación activa y 
creadora. que busquen la 1ntegrac1ón cultural. económica y social de Nuestra América. 7 

Entonces era evidente la necesidad de repensar la misión de la unrversrdad y de. ante 

los abruptos cambios sociales. hacer un estudio concienzudo de la legislación y reformas 

llevadas a cabo en las instrtucrones de educación superior latinoamericanas durante ese 

periodo asi como las nuevas concepciones filosóficas acerca del quehacer universitario. 

Pero. a pesar de lo drfrcd que fue para la Unión hacer frente a estos acontec1rrnentos por la 

inestabrlrdad pol1t1ca y economrca que provocaban. fue un periodo esplendido en cuanto a 

nuevas afiliaciones (Del Pozo. p 297) 

Por otro lado era ineludible poner atención a la demanda de incorporar a las 

universidades en el proceso oe desarrollo de las naciones latinoamericanas. por lo que era 

preocupacion de la UDUAL alentar la innovación tecnolog1ca !educac1on por T V o a 

distancia. por e¡emplo¡ y el enriquecimiento cuantitativo del contenido de la enseñanza (Del 

Pozo. p 284) convirtrendose. para medrados de la década. en prioridad el debate acerca del 
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futuro de la universidad72 en cuanto al impulso de modelos no tradicionales de 

educación, es decir, que se apartaran de los modelos hasta entonces atendidos. 73 Asimismo, 

el tema sobre el planeamiento universitario sigue siendo fundamental como parte de las 

medidas de desarrollo de estas instituciones y como medio para alcanzar las metas 

proyectadas a futuro. (Del Pozo, p. 322) 

En el mismo periodo se discutía sobre la gratuidad y crédito educativo. la problemática 

de las universidades estatales frente a las privadas, la docencia integrada al trabajo. la 

investigación científica y la investigación aplicada y la manipulación interesada de las 

universidades. Del mismo modo, UDUAL reconocía como temas medulares la situación 

política y económica de la región. los conflictos estudiantiles y la masif1cac1ón de la 

enseñanza superior, la cual constituía. de acuerdo con la Unión. un obstáculo para impulsar 

la calidad y originalidad académica. así como de invest1gac1ón. 1• Según la Unión entre los 

problemas que enfrentaba entonces la universidad estaban la ambivalencia entre querer la 

superación académica y la democrat1zac16n. la espec1ahzac1on y la pollvalenc1a. etcétera. el 

surg1m1ento acelerado de las inst1tuc1ones privadas que no lograban ni el nivel académico 

deseado ni, sobre todo. atender democrallcamente la enorme demanda de educación 

superior. No esta de mas mencionar que en las reuniones y debates sobre estos temas la 

UDUAL tuvo en numerosas ocasiones comentaristas de la talla de Darcy R1be1ro. Carlos 

""' Tunnermann. Pablo González Casanova y Pablo Latapi 
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Por último es importante agregar que. a pesar de que la sede de la UDUAL en 

México se concede en la Asamblea llevada a acabo en Lima en 1967. ya entrada la década 

de los 70 la Unión no contaba con un edificio que la alojara. Aunque varios proyectos fueron 

discutidos en 1968 y 1969, no es hasta 1975 que hay un ofrecimiento formal del rector de la 

UNAM Guillermo Soberón para proceder a la construcción de un edificio dentro de la Ciudad 

Universitaria con el subsidio de la universidad. proyecto que efectivamente se llevó a cabo 

bajo la dirección del arquitecto Salvador Covarruvias de la Fuente y ejecutado por la 

Dirección General de Obras de la UNAM a cargo del ingeniero Francisco de Pablo Galán. 

Por otro lado. es curioso que sólo hasta celebrado el XX Aniversario de la Unión se preguntó 

sobre su situación jurídica. conociendo. después de consultarlo con el doctor Carlos Martínez 

Durán. primer presidente de la UDUAL. que no constaba en mngün papel oficial su 

existencia. De tal modo que en 1971 se procedió ante una notaria en la ciudad de México a 

registrar su fundación. (Del Pozo. p. 252) 

2.5. 1980-1989. La década de transición 

La UDUAL seguía siendo una institución de apoyo frente a los abusos de gobiernos 

autontanos hacia las universidades. y no una instancia que diera solución exclusivamente a 

problemas netamente educativos En la famosa "década perdida" la Unión expresaba 

Nos es notorio que las circunstancias presentes conducirían a un mundo cada vez más 
agresivo. con auge en el m1htansmo y los conflictos 1deolog1cos en el que habra mas 
presiones sociales intensas. predominio de la c1enc1a. busqueda e incremento del 
desarrollo tecnolog1co. incremento de la poblac1on etcétera. hechos todos ante los que 
debemos pronunciarnos como universitarios del mismo modo que aferrarnos a una 
mayor unidad de América Latina con lo Que nos protegenamos de los intereses 
extrar'\os y las fuerzas de d1soluc1on que actuan y de las que puedan surgir en todos los 
niveles de nuestras sociedades '~ 

Y es que al final de los 70 y er in1c:o de los 80 tamb1en se presentaron conflictos 

políticos gobiernos m1htares en El Salvador. Guatemala y Bohv1a conflictos de frontera entre 

Ecuador y Peru y el conflicto militar por las islas Malvinas entre Argentina e Inglaterra 
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Entonces. además de solicitar informe de los hechos a los gobiernos de esos paises y 

de pedir la intervención de la ONU y la OEA. se empiezan a organizar reuniones que 

discuten sobre esas situaciones. Por ejemplo. la UNAM y la Unión organizan el "Congreso 

sobre el significado y esencia de la autonomía universitaria". además de creer necesario 

corroborar el sentido liberal y pluralista de la Unión frente a la delicada situación y 

primordialmente frente a 

las tendencias polit1co-ideológicas del momento. UDUAL reiteraba la defensa de la 

autonomía universitaria. de la libertad de cátedra e investigación. asimismo defendía la vida 

de profesores. estudiantes y traba¡adores. Era un periodo coyuntural en donde la reflexión y 

critica sobre la acción de la UOUAL hasta el momento eran fundamentales. Por esta razón 

se exhortó a la Secretaria General a publicar relatorías sobre las diversas reuniones del 

organismo. las pos1c1ones aprobadas y, principalmente. proponer y llevar a cabo estudios y 

proyectos de acción que dieran solución efectiva a las necesidades de las inst1tuc1ones 

afiliadas 

As1m1smo. se buscaba fortalecer las relaciones con las organizaciones de 

universidades regionales e internacionales y redoblar esfuerzos para llevar adelante los 

propósitos que habian dado razón de ser a la Unión. "de revisarlos con gran sentido de 

autocritica. actualizarlos con brío creciente y transformarlos en el sentido de superación 

inherente a los momentos h1stoncos·.'5 asi como me¡orar paulatinamente la calidad de los 

funcionarios de la Secretaria General no oostante. el entonces Secretario General Pedro 

Ro¡as (qU1en tomó la secretaria general tras la muerte del doctor Del Pozo en 1979 y a partir 

del cual se estableció un penado de gestión mínimo de 5 años). afirmaba que existía más 

que nunca la conciencia en las univers1aaaes latinoamericanas de mtegrac1on de la región y 

que la U DUAL habia sido. defm1t111amente una fuerza importante de orgamzac1on de eventos 

que daban respuesta a las necesidades y aspiraciones de las entidades educativas ademas 

ae mostrarse satisfecho de que el 23 3% de las universidades publicas y pravaaas existentes 

en la región estuvieran afiliadas 
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Como se explicaba al inicio de este apartado, la década de los ochenta ,,,-/ 

arrastraba conflictos políticos importantes (principalmente en Centroamérica) de Jos cuales 

Jos archivos de la UDUAL dan interesantes informes. Por ejemplo. en marzo de 1980 Ja 

Federación de Universidades de América Central y Panamá (FUACP) se comunica con el 

Secretario General de la UDUAL. doctor Pedro Rojas. denunciando la intervención militar en 

Ja Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas· de El Salvador. solicitando apoyo 

para el rector de dicha institución. doctor Ignacio Ellacuria. así como llamar a las 

universidades latinoamericanas a solidarizarse con la pena de la universidad salvadoreña. 

Por otro lado. la FUACP instaba a la Unión a ser agente que mformara y pidiera apoyo a 

organismos internacionales univers1tanos como la AIU. la Federación Internacional de 

Universidades Católicas (FIUC). así como a las Naciones Unidas y a la OEA en cuanto a 

garantizar la vida y derechos humanos de univers1tanos y de la población en general. La 

UDUAL respondió enviando numerosas comunicacrones a la Junta de Gobierno de El 

Salvador. a los rectores de la Universidad de El Salvador y José S1meón Canas. así como a 

algunas agrupaciones centroamencanas p1d1endo información y demandando respeto a Ja 

autonomía univers1tana y derechos humanos Además de inst1tuc1ones centroamericanas, 

otras universidades de la región expresaron su desacuerdo a través de comunicaciones con 

la UDUAL. la Universidad de La Habana. por e¡emplo. condenó energ1camente en ese 

mismo ano el asesinato del arzobispo y líder popular salvadoreño Osear A Romero 

considerando el hecho como 1nic1at1va del 1mpenalismo norteamericano En ¡unio se 

denuncia la ocupación y detención de estudiantes de la Universidad de E 1 Salvador En al'los 

posteriores. ba¡o la presidencia de José Napoleon Duarte. se informa sobre persecuciones y 

amenazas en contra de profesores unrvers1tanos 

A partir de numerosas oenunc1as de violencia por parte de los gobiernos nacionales 

hacia las univers1oades. no sólo de El Salvador. sino en Guatemala y Bolivia durante las 

presidencias del general Romeo Lucas García y el general Luis Garcia Meza 

respectivamente. la Com1s1on de Defensa de la Autonomía Universitaria de la UDUAL envía 

) una circular el 26 de septiembre de 1980 a las universidades afiliadas con los acuerdos de 

dicha com1s1on deliberados en ¡ulio del m1..;mo año y que convenían 
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a) De demandar garantías gubernamentales para la vida y libertad de los universitarios 
guatemaltecos. 
b) De demandar el respeto a la autonomía universitaria en la república de El Salvador 
incluyendo la desocupación por las fuerzas armadas de los recintos universitarios, así 
como el respeto a la vida y libertad académica de la comunidad universitaria 
salvadoreña. 
e) De demandar al gobierno de Bolivia el respeto y en su caso la restauración del 
régimen de autonomía universitaria para sus casas de estudio. así como a las garantías 
para la vida. libertad y dignidad de los universitarios bolivianosn 

Srn embargo. los problemas continuaron a lo largo de la década. En 1981 se informa de 

asesinatos y otros disturbios en universidades ecuatorianas como la Universidad Central 

debido principalmente a un confl1cto armado con Perú en el que se disputaban territorios 

neos en uranio y petróleo. 78 Para 1985 la Universidad Nac1cnal Autónoma de Nicaragua pide 

apoyo ante los secuestros de universitarios e rndigenas por bandas contrarrevolucionarias. 

La Confederación Unrvers1tana Centroamericana (CSUCA) informa sobre amenazas de 

muerte por el E¡érc1to Secreto Anticomunista contra universitarios salvadoreños En 1986 la 

Unión y algunas universidades se unen a las protestas en contra de los atro¡:-ellos de la 

soberanía de la Repubhca de Argentina a panir del conílicto con el gobierno británico por las 

islas Malvinas En 1989 UDUAL pide al gobierno guatemalt~co el cese de las agresiones en 

contra de la Un1vers1dad de San Carlos Ademas. se informa sobre el asesinato de Ignacio 

Ellacuria e Ignacio Martin Sora. rector y vicerrector de la Universidad Centroamericana· José 

~ S1meon Cañas· de El Salvador 

Desde la decada anterior ante la convuls1on política y la precaria situación económica 

que entre otras cosas provocaba la desaparic1on de organismos científicos. culturales y 

academ1cos frente a otras prioridades nacionales era mas claro que nunca que uno de los 

ob1et111os de la creacion de la UDUAL cons1st1a en cooperar en la salvaguarda de la 

autonom1a universitaria y por lo tanto en opt1m1zar su acc1on y apoyo a las universidades 

latinoamericanas Por ello desde finales de la decada de los 70 la Unión se propuso 

mod1f1car los Estatutos y la Carta de Universidades Latinoamericanas Finalmente. en Ja 
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XXXII Reunión del Consejo Ejecutivo (Argentina, 1982). se da cuenta de las 

observaciones y modificaciones que proponen. entre otros. los doctores Juan Gómez Millas, 

Rizieri Frondizi. Ignacio González Ginouves. Carlos Túnnermann. Fernando Storni y 

Guillermo Soberón. Con la misma intención de cambio. dos años después en la XXXIV 

Reunión del Consejo en Guatemala. se reflexionó acerca de la misión de la Unión y sobre su 

política institucional. El informe de dicha reunión comienza diciendo: 

La UOUAL tiene como cometido fundamental el promover la integración cultural y 
espirrtual de América Latina. a través del esfuerzo coordinado de las unrvers1dades de la 
región.. afianzando los principios de independencia política y liberación económica de 
las naciones latinoamericanas. contnbuyendo al fortalecimiento de las libertades 
fundamentales. de la democracia y de la 1ust1c1a social y, propiciando la integración 
cultural y económica de los pueblos de Aménca Latina 7

" 

Todo esto refle¡a un reacomodo y reflexión sobre los ob¡etivos de la organrzac1ón y de la 

efect1v1dad de sus acciones Se acepta que durante los anos de ex1stenc1a no ha concretado 

una política mst1tuc1onal que lleve al cumplrm1ento de sus ob¡et1vos razón por la cual se 

propone defin11 una política general y establecer programas a corto. mediano y largo plazo 

que respondan a las circunstancias latinoamericanas Por ot_ro lado. es importante recordar 

que era una decada dificil para la Unión también debido a la c11s1s económica alarmante que 

sufría despues de la d1sminucron del subs1d10 de la UNAM. lo que obligaba a pensar en una 

urgente d1vers1frcac1on del f1nanc1am1ento a traves de la cooperacron bilateral con organismos 

como la UNESCO. SELA OEA y CEPAL. as1 como con el aumento de la venta de sus 

publicaciones e incrementar las cuotas de af1hacron 

En resumen era un periodo comphcaao 'r' la Union consideraba "No hay alternativa O 

UDUAL resoonae a esta coyuntura latinoamericana de defensa de nuestros intereses hacia 

el futuro plural y autentico o peroera la oportun1aad hrstorica ae ser un ilustre protagonista" ec 

En 1985 el doctor Jose Luis Soberanes se convierte en el Secretario General de la 

Union y a su gest1on se debe por e¡empto la creacron de una base de datos del SIESALC 
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(Sistema de Información de Educación Superior de América Latina y el Caribe), es 

decir. en esta gestión se inicia la recuperación de información y datos sobre la organización y 

funciones de las universidades la!lnoamericanas miembros que la UDUAL había estado 

recabado durante su historia. lo que significaría un paso hacia la modernización de la 

institución. 

En este penodo. las funciones de la Unión se caractenzan por estar centralizadas en la 

Secretaria General lo cual ocasiona pugnas entre ésta y las vicepresidencias. reflejadas 

especialmente en el choque entre José Luis Soberanes y el entonces presidente de la 

UDUAL Bruno Rodotfo Schlemper. Con el fin de diluir dichas diferencias se proponía una 

mayor apertura de trabajo y la distnbución de las responsabilidades de la institución, lo cual 

se verá cnstalizado en la modificación de los estatutos en 1991 a cargo de quien tomara la 

Secretaria ese año. doctor Abelardo V1llegas 

2.6. 1990-1999. La evaluación y modernización de la UOUAL 

La UDUAL in1c1ó sus act1v1dades en el año de 1949 con un claro espintu 
latinoamencano. fomentando la integración de las universidades de la región y velando 
por la autonomía de las inst1tuc1ones de educación supenor. tantas veces amenazada y 
violada en distintos paises a lo largo de estos años Desde entonces. la UDUAL ha 
desplegado una intensa act1v1dad de promoc1on académica. ofreciendo servicios. 
realizando publicaciones promoviendo eventos y desarrollando diversas acciones 
políticas 

Así describió UDUAL parte de su historia y obiet1vos a 40 años de su fundación Hacia 

el final de los 80 y princ1p10 de los 90 Amer1ca Latina enfrentaba crisis financieras y políticas 

y. además. se veia desde entonces obligada a encarar los desaf1os de 1a moaern1dad. la 

necesidad del aumento de la calidad academ1ca y la evaluac1on como parte de las 

exigencias de una nueva política universitaria e· 
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A partir de la X Asamblea General en septiembre de 1989 en Florianópolis, 

Brasil, se demandó a la U DUAL un ejercicio de autoevaluación como su primer paso hacia la 

·modernización". Para tal efecto se pidió la opinión de las universidades miembro y, aunque 

la respuesta no fue sat1sfactorra. se consideran entre las necesidades primordiales: a) crear 

mecanismos que optimizaran la relación de las instituciones afiliadas. b) evaluar el 

cumplimiento efectivo de la.Carta de Universidades Latinoamericanas. tanto por parte de la 

Unión como de las universidades que la conforman, c) hacer cambios que respondieran a las 

nuevas circunstancias mundiales y continentales. d) mayor difusión de los eventos 

organizados por UDUAL y. e) revelar las distintas alternativas de financiamiento universitario 

de las universidades miembro 

La autoevaluación consideró dos aspectos: la eficacia con la que se llevan a cabo los 

ob¡et1vos de la Unión refle¡ados en los Estatutos y la Carta de Universidades 

Latinoamericanas. asi como por el buen desarrollo de las actividades que se clasificaban 

básicamente en a) prestación de serv1c1os (de información. de bibhohemeroteca y de 

publicaciones). b) organización de eventos (conferencias por facultades o por temas y 

problemas universitarios). y c) act1v1dades polit1co universitarias (manifestadas en actos de 

solidaridad con universidades en problemas y la defensa de la autonomia. asi como la 

relación con otros organismos un1vers1tarios internacionales) Tamb1en se consideró ob¡eto 

de evaluación la estructura de gobierno y su funcionamiento 

Para llevar a cabo esta tarea la Secretaria General establec10 el Grupo Mi:icto Asesor 

conformado por diferentes entidades externas a UDUAL y provenientes principalmente de 

México. Argentina y El Salvador Se definieron como proposrtos fundamentales de la 

evaluación a) valorar el cumplimiento de los fines ob1et1vos y actividades de lo establecido 

en los Estatutos de la Umon b> estimar el impacto de las acciones programas y servicios 

que presta la orgarnzac1on a sus miembros e) valorar las politrcas de entonces en relac1on 

con las nuevas condiciones de la educac1on suptnor latinoamericana y d¡ proponer cómo 

correg" y perfeccionar las acciones de la UDUAL para me¡orar su calidad y funcionamiento 

bl 

¡ 
.< 
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La evaluación llevada a cabo en 1990 consideró en primera instancia el 

cumplimiento de los objetivos de los Estatutos de la Unión. en especial aquellos en los que 

se propone colaborar en el desarrollo y progreso de las universidades afiliadas -inciso a)-. 

servir de centro de consulta -inciso c)- y sobre todo aquel que señala el reconocimiento y 

respeto de la autonomía universitaria como uno de los fines primordiales de la UDUAL. Se 

reconoce también el valor de las conferencias reahzadas por considerarlas reuniones de 

interés aun cuando eran evidentes los obstáculos para llevar a cabo sus resoluciones. Por 

otro lado. se señala con pena el limitado intercambio académico entre las universidades 

miembro. contrario a lo que señala el inciso e) de los Estatutos62 Al respecto. la Secretaria 

General a cargo de Abelardo Villegas intentó impulsar el intercambio académico. el resultado 

fue la creación de la BECA UDUAL (que funcionó operativamente a partir de 1994). proyecto 

dirigido a estudiantes de posgrado de las universidades afiliadas. las cuales debian ofrecer 

cada una dos lugares para este objetivo. El fin de este proyecto además del intercambio era 

colaborar con la superac1on del nivel académico. El Premio UDUAL de investigación surge 

con el mismo propósito 
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La Uniw:rsidad Latinoamericana a tra\'t}s de la revista Universidades, 

Abelardo Villegas. quien tomó cargo de la Secretaría General provisoriamente 

un año después de Soberanes, acentúa mucho fa necesidad de "modernización" de fa 

UDUAL. Sobre ello indica en su primer informe· 

fa UDUAL ha cumplido con la m1s1on que se encomendó de velar por la autonomía 
universitaria de sus afiliadas y protestar cuando esta autonomía universitaria, por 
diversos vaivenes políticos de fa región, no ha sido respetada. Pienso que tal finahdad 
sigue siendo válida y como tal debe guiar fas acciones de esta Unión. Pero en los 
últimos años. los acontecimientos se han perfilado de tal manera que como idéntico 
imperativo debe plantearse fa consolidación y superación del nivel académico de 
nuestras universidades. Está cada vez más claro que nuestras sociedades no pueden 
superar sus carencias y enfrentar de manera exitosa sus problemas. si no disponen de 
organismos que produzcan una c1enc1a y tecnología adecuadas a la realidad del 
momento 

Es decir. se proponía responder a los requerimientos de una nueva etapa histórica. 

Parte de este proyecto era hacer responsable a fa UDUAL de fa propuesta y difusión de 

modelos de excelencia académica a través de reuniones. coloquios. seminarios, 

1nvest1gac1ones 1nd1v1duales y propuesta de elaboración de posgrados A estos objetivos 

respondia su "Proyecto general de traba¡o"'. También continúa con el plan de autoevaluación 

impulsado por el anterior secretario José Luis Soberanes 

En 1991 se promov10 fuertemente una propuesta para mod1f1car los estatutos de la 

UDUAL Con ese ob¡et1vo se estableció una com1s1on conformada por el Rector de fa 

Universidad de Buenos Aires. Osear Shuberott. e! Rector de la Universidad de Lo¡a Ecuador. 

Guillermo Falconi. y reoresentando a la Secretaria General de la UDUAL. Rafael Campos. 

Como resultado de esta com1s1on se redacto la llamada ·oeclarac1ón de Ou110·. que 

mostraba preocupac1on oor el planteamiento de nuevas demandas. a¡enas a las que se 

dieron en los años 1n1c1ales oe la UDUAL. y por lo cual consideraba como necesaria la 

rev1s1on de los estatutos e 1deolog1a de la Unión para lograr que esta estuviera a la altura de 

los tiempos y cumpliera cabalmente con las expectativas que las inst1tuc1ones afiliadas 

depositaban en ella Todo esto se hacia con la esperanza de superar el subdesarrollo 

latinoamericano a traves ae la elevac1on de la calioad academ1ca. el fomento de la 

1nves!lgac1on c1ent1f1ca en los diferentes campos del conocimiento. entre otros La 
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"Declaración de Quito" explicaba la importancia de esta transfonnación y. sobre todo, 

la necesidad de verdaderamente llevar a cabo los fines de la Unión y explica: 

La renovación de los Estatutos de la UDUAL se basa en la idea de que los 
latinoamericanos tenemos una cultura y objetivos comunes. lo cual no pasa de ser un 
mero enunciado si esta cultura no es producto de una efectiva comunicación e 
interacción. Para realizar el sueño de Bolívar es necesario traspasar las fronteras de la 
retórica para alcanzar los hechos. 63 

Al año siguiente. en la XV Asamblea General. llevada a cabo en la ciudad de Buenos 

Aires. se aprobaron las mod1ficac1ones de los estatutos. Entre las nuevas normas. que se 

conservan hasta la fecha. se sei'lala la necesidad de crear cuatro vicepresidencias 

regionales 

a) México y el Caribe (México. Cuba. Ha1ti. República Dominicana y Puerto Rico) 

b) Región andina (Colombia. Ecuador. Perú. Bolivia y VenezuE la) 

c) Cono Sur ( Brasil. Paraguay. Argentina, Chile y Uruguay) y, 

d) Centroamérica (Guatemala. El Salvador. Honduras. Nicaragua Costa Rica y Panamá). 

Reestructurar a la UDUAL comenzando con los Estatutos tenia el fin principal de 

descentralizar act1v1dades y ampliar el carácter representativo de sus autoridades Pero 

habia aspectos que no perdian su vigencia por e¡emplo la obhgac1on de la Unión de 

defender la autonomia universitaria y la libertad de cátedra e invest1gac1on Reconocia 

también su compromiso de ser un foro de discusión. análisis y difusión de modelos 

académicos un1vers1tanos. asi como promover la investigación humanist1ca y c1entifica y. 

ante los procesos mundiales. prop1c1ar la instalac1on de mecanismos que favorecieran la 

modern1zac1ón y democrat1zac1on de las un1vers1oades de la reg1on 

Resumiendo observamos aue frente al inevitable proceso de ·g1oballzac1on· la UDUAL 

pretendió. a partir de la decada de los 90 nacer una especie de d1agnost1co sobre el estado 

de las universidades de la reg1on Con tal ob¡et1vo en septiembre de 1992 se propusieron 

programas de invest1gac1on sobre h1stor1a comparada de educac1on superior en América 

Latina. sobre las politicas estatales de ciencia y tecnologia aue hubieran tenido influencia en 
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las universidades de la misma región y acerca de la vinculación que habían logrado 

con el aparato productivo y de servicios. Por otro lado, tras el auge de la informática y la 

comunicación de larga distancia, la UDUAL propone formar una red latinoamericana de 

información por la vía de las computadoras (INTERNET};s.c y habría que destacar que el 

comienzo de la era de las telecomunicaciones esperanza a la UDUAL porque "se puede 

efectuar lo que es verdaderamente el intercambio académico: ediciones de libros, 

intercambio de becarios. integración de áreas de posgrado, y aún de estudios profesionales, 

congresos y seminarios estratégicos sobre problemas académicos comunes. conferencias 

magistrales etcétera·.e5 

Hay que decir también que en esta década el carácter de las 1nst1tuc1ones afiliadas era 

mucho más heterogéneo. pues la Unión concentraba universidades públicas y privadas, 

autónomas y no autónomas agrupadas en católicas. centr31es. estatales. federales, 

metodistas. nacionales pedagógicas. politécnicas. populares. laicas. técnicas. tecnológicas y 

pont1ftc1as Y s1gu1endo ese orden de pluralidad. la UDUAL integra a las universidades 

privadas como elementos indispensables en el sistema universitario latinoamericano 

Como vemos. la Union reconoció la parle pos1t1va del nuevo modelo de universidad 

para el me¡oram1ento de este tipo de 1nst1tuc1ones (calidad academ1ca investigación. 

autoevaluc1ón. etcétera). sin d1sm1nu1r los esfuerzos para la defensa de la universidad 

latinoamericana Es decir. la UDUAL llevaba a cabo cambios obedeciendo las demandas 

mundiales lo que no s1gmf1co. po~ lo menos a nivel del discurso. perder de vista las 

necesidades particulares de las universidades latinoamericanas. asi como detectar y 

rechazar los ob¡e!lvos menos nobles de las nuevas políticas educativas El siguiente parrafo 

lo demuestra afirmando que 

Una de las características esoec1almente definitorias de la universidad latinoamencan3 
es la de haberse conven100 en una sensible ca¡a ele resonar.c1a de las probtemat1cas 
que han afectado a su entorno social En nuestra reg1on la universidad ha tenido que 
suplir muchas veces las funciones que debieron asumir otras instituciones que por la 
carencia y la falta de maourez de la estructura inst1tuc1ona1 de nuestras naciones y a 
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veces de nuestros gobiernos, terminaron siendo afrontadas por la universidad ... 
Mientras en otros tiempos se requirió de la universidad para cumplir diversos fines 
sociales. ahora se pretende acotar su campo de acción. Se le exige restringirse a lo 
meramente académico y no sólo eso. sino que a ese trabajo académico sea sujeto a 
medición cuantitativa ... se le está exigiendo más academia y más productividad. Esto se 
oye bien ... pero ... no toma en cuenta el papel que ha tenido que ¡ugar la universidad 
como asrmiladora de problemas nacionales y generadora de propuestas de cambio. De 
un momento para otro. se pretende cambiar la faz de la universidad para darle un rostro 
más ·moderno' Esta modernidad significa para muchos de nuestros gobiernos una 
universidad lrmrtada en sus funciones y en sus presupuestos. una universidad además 
vigilada y estrictamente supervisada Es éste el dilema actual. 66 

Para mediados de la década de los 90 UDUAL continuaba haciendo un esfuerzo por 

elevar su calidad como organismo de apoyo y consulta para las universidades 

latinoamericanas y reafirmaba como su tarea principal propiciar que las universidades fueran 

un instrumento para impulsar el desarrollo social. económico y cultural de la región. y 

expresaba como ideal de sociedad aquella que pudiera ser libre. pacífica y democrática. Por 

otro lado. subrayaba la particular 1mportanc1a de elevar el nivel académico de sus afiliadas 

por medro. principalmente. de acciones de evaluación. autoevaluac1ón y una part1c1pacíón 

mayor en encuentros y seminarios Con ese ob¡et1vo. elevar la calidad y nivel academ1co de 

la Unión y sus af1l1adas en el plan de traba¡o 1996-1998 se plantea la necesidad de crear en 

la Secretaria General un Deoartamento de Evaluación y, una vez mas. revisar y renovar los 

Estatutos de la Unión. 8
- a :.orno los entenas de afil1ac1on y permanencia De esta manera. 

al frnalrzar el siglo XX la Unión de Universidades de Amerrca Latina no solo defendia 

aquellos pnnc1p1os que nacieron con ella y que quedaron plasmados en sus Estatutos y la 

Carta de Universidades Latinoamericanas. sino que se mostraba consciente de las 

necesidades de la universidad actual y expresaba en 1997 

En la actualidad la UDUAL promueve programas encaminados a fortalecer a sus 
miembros afiliados. a fin de que estos alcancen la calidad y ef1c1enc1a que requiere la 
un1vers1dad contemporanea en respuesta a las exigencias presentes y los retos del 
futuro. y a hacer de ellos una herramienta eficaz para el desarrollo social. cultural y 
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económico de los paises latinoamericanos en pro de una comunidad libre, armónica y 
genuinamente humanitaria.ss 

Para festejar los 50 años de vida de la UDUAL, los días 22. 23 y 24 de septiembre de 

1999 se realizó una Asamblea Extraordinaria denominada "Alianza sin fronteras" en el 

Antiguo Colegio de San lldefonso de la Ciudad de México. En la asamblea se abordaron los 

siguientes temas: 

a) Educación superior, inversión para el futuro 

b) Cobertura. equidad y acceso 

c) Papel de la universidad pública y privada en América Latina 

d) Autonomía responsable 

e) Financiamiento 

f) Rendición de cuentas 

g) Evaluación interna y externa 

h) Educación para toda la vida 

i) Nuevos modelos académicos 

j) Educación a distancia 

k) Universidad abierta 

1) Investigación para el desarrollo 

m) Generación de conoc1m1ento 

n) Investigación y formación de personal académico 

o) V1nculac1ón con el sector productivo 

p) Cooperación internacional 

q) Globahzación y universidad 

r) Intercambio académico 

s) Expedición con¡unta de grados 
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Desgraciadamente, en el tiempo que llevé a cabo esta revisión sobre la historia de la 

UDUAL en su archivo, todavía no estaban listos los documentos (actas de reuniones de 

consejo ejecutivo y asambleas) que incluyen la celebración del cincuentenario de la Unión. 

"Archi>o t:DL:Al. 
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CAPITUL03 

LA REVISTA "UNIVERSIDADES" 

El primer número de la revista Universidades, publicación que hasta hoy ha fungido como 

uno de los órganos difusores de la UDUAL. apareció en abril de 1950 bajo el nombre de 

Universidades de América impresa en el taller tipográfico ARTE Y LETRA del Colegio de San 

lldefonso en la Ciudad de México. En su portada se homenajeaba a Antonio Caso, se 

reflexionaba sobre su filosofía y acerca de su papel en la historia educativa mexicana. Éste 

sería el primer homenaje de un buen número dedicado a la obra de pensadores 

latinoamericanos. ya que la publicación comenzó recordando y reivindicando la ideologla de 

los personaies más importantes de la vida cultural de la región como José de San Martín, 

Justo Sierra. Rubén Darlo. Andrés Bello, José Marti, Simón Bolívar o Sor Juana Inés de la 

Cruz. 

En abril de 1952 modifica su nombre por el de Universidades de Latinoamérica. 

Entonces todavía se observaba una publicación dedicada, además de dar noticias sobre las 

actividades de la Unión. a la exposición de la vida y obra de latinoamericanos ejemplares. 

En agosto de 1956 el número de la revista aparece como Universidades. Para 1959 

habían aparecido 35 nümeros (3 o 4 al año). en los cuales ya se habían recogido 

informaciones generales y estadísticas universitarias latinoamericanas ¡unto con monografías 

de algunas de ellas 

Desde 1960 y hasta cuatro años después. la revista se publicó en la Universidad de 

Buenos Aires. m1c1ando con ello la segunda sene de la publicación Durante este periodo el 

contenido de la revista comenzó a tomar un giro diferente pues los temas de los artículos y el 

tipo editorial eran notablemente más especializados. Se abandonan las b1ografias de ilustres 

latmoamencanos y las monografías de las universidades, y en su lugar se publican análisis 

formales sobre las pnnc1pales preocupaciones en el terreno educativo como el planeamiento. 

la autonomia universitaria (amenazad:i en numerosas ocasiones por las implacables 
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dictaduras militares). asi como articules de profunda reflexión filosófica sobre la idea 

de universidad en Latinoamérica y su labor educativa. 

A partir de 1964 la Universidad de Buenos Aires no soportó más los gastos que 

generaba la publicación. razón por la cual a partir de ese ano se pone a cargo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México el total financiamiento de la misma. Desde este 

año y hasta 1990 la revista. a través de sus diferentes secciones (Doctrinal. Actividades de la 

UDUAL, Las Universidades de América Latina. Información general, Reset'1as bibliográficas y 

Publicaciones recibidas) fue un gran esfuerzo editorial que trataba de ofrecer artículos e 

informaciones del mayor interés. 

Desde 1986 hasta 1990 Universidades se sintetizó en anuarios que daban cuenta 

prir.cipalmente de los coloquios. encuentros. simposios. etcétera. que se hubieran realizado 

durante el año Los anuarios refle¡aban. de alguna manera, los problemas financieros de la 

UDUAL. por ello en 1990 Abelardo Villegas la recupera como una publicación semestral. 

inv1rt1endo en su diseño editorial para hacerla más atractiva y de fácil manejo y consulta. 

sobre ello, V1llegas afirmaba 

En esta nueva época. cada número abordará un problema especifico relacionado con 
la educación superior. visto por especialistas en la materia. Universidades también 
contará con otras secciones donde se incluirán documentos relativos a reuniones 
auspiciadas por nuestra inshtuc1on. o de interés general para el ámbito educativo. 
Además contará con una sección bibliográfica donde se reseñarán y analizarán 
publicaciones recientes sobre América Latina 89 

Para llevar a cabo esta transformacion se reunió en 1990 un grupo de especialistas en 

educac1on superior que. finalmente. conformarían el conse¡o editorial del primer numero de la 

nueva epoca de Universidades en 1991. nos referimos a: Luis F Berna! Tavares. Rafael 

Campos Sánchez. Martin López Avales. Carlos Pallán F1gueroa e Ignacio Sosa Atvarez En 

el numero 3 (enero-¡unio 1992) se unen al comité Orlando Albornoz. Luiz A. Da Cunha y 

Jorge Mano Garcia Laguardia 

•· Arch•H• l'Dl.'AL lnlt•mie de act1'1J.1des dd S.,Crct.>r10\ Genenl A 1 del.a UDUAL. sepucmbre 1990-
s.C'pllC'mbrC'JQQ~ 
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El doctor Villegas apoyó no sólo a la revista. sino a todas las publicaciones 

sobre Ja educación superior latinoamericana para lo cual brindó apoyo tanto a la 

investigación por hacerse, como a la ya hecha. 

Asl, continuamos reforzando la idea de que la colección de la revista Universidades nos 

deja ver las preocupaciones medulares de las casas de estudios superiores latinoamericanas 

a lo largo de los últimos cincuenta ar'\os, por ello constituye una fuente importante de 

investigación. razón por la cual hay que alentar su crecimiento ya que a partir de 1994 

mengua la distribución de la revista y de las publicaciones de la Unión en general. 

3.1. La búsqueda de Identidad, 1950-1959 

Durante la década de 1950 la revista y la propia Unión buscaban su identidad. Reconocían 

su territorio haciendo reflexiones sobre los máximos representantes ideológicos 

latrnoamencanos. asi como en la presentación de semblanzas y fotografias de las 

rnst1tuc1ones afiltadas. Durante este periodo de búsqueda d_e identidad se observa un orgullo 

desbordado por el ·g1onoso· pasado de la universidad y de la cultura latinoamericana en 

general. con lo se que mienta evidenciar la necesidad de continuar y ampliar la grandeza de 

las vre¡as universidades latinoamericanas y. sobre todo. de ¡ust1ficar o legitimar sus 

transformaciones. ob¡et1vos y acciones. las cuales apuntaban en su mayoria hacia el 

desarrollo econom1co de la región Es decir. se intentaba señalar que ta universidad no sólo 

tenia como deber cultiva; la razón humana. sino llevar adelante las economias y bienestar 

material de los pueblos Y es que. en la década de 1950. las propias universidades parecían 

fortalecer aquella idea que las consideraba como un instrumento indispensable para el 

progreso nacional Por e¡emplo. segun el pensamiento de Carlos Lazo. esta institución tiene 

la m1s1ón inherente de transmitir et conocimiento que et hombre va adquiriendo. lo que 

pos1b11tta la defin1c1on de rutas de progreso de la especie humana. entre ellas la del progreso 

) matenat de las naciones 90 El mismo Lazo cita a Alfonso el Sabio donde éste define la misión 

de 1a unrversrdad. y la describe como ayuntamiento de maestros y escotares con voluntad 
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et entendimiento de aprender los saberes. para que los reynos et las tierras se 

trabajen et se guarden et se gufen por el consejo dellos. por lo que el Rey y el pueblo deben 

amar et cuidar las universidades. 91 

De esta manera muchos artículos en los primeros anos de la revista resaltaban la 

importancia de recordar las rafees primigenias de la universidad en la región y de algún modo 

replanteaban la función de estas instituciones. Se nota en la mayoría de los trabajos un 

orgullo excesivo acerca de la historia colonial de las universidades y se les glorifica dejando a 

un lado el análisis más objetivo acerca de su primera misión: reforzar el proceso de 

aculturación o conquista intelectual de los americanos y. sobre todo, crear aulas donde se 

pudieran formar los futuros gobernantes coloniales. es decir. ibéricos radicados en América, 

quienes además encontraban a través de estas instituciones un contacto con la forma de 

vida española y no la producción de conoc1m1ento. Sin embargc. una consecuencia valiosa 

surge tras el rescate histórrco de la un1vers1dad· la idea de replantear las funciones de la 

rnst1tución. Carmen de la Fuente. por eiemplo. en un breve relato sobre la antecesora de 1a 

Universidad de San Carlos Guatemala expresa "Todo esto fue la 'Universidad de San Carlos 

Borromeo· emperro de las c1enc1as durante la Colonia y me pregunto ¿qué hacen las 

generaciones del presente para responder a su ilustre pasado?" 93 Esta pregunta fue tópico 

constante durante la década de los 50 y refle1a la necesidad de reflexionar y evaluar la 

evolución de la universidad. lo que 1ust1f1ca el salto al pasado y trae consigo la exigencia de 

repensar la función y m1s1ón de la universidad latrnoamencana 

De esta manera. el rescate del pasado parecia la exposición de la primera parte del 

puente que, al presentar tan sóltda ed1f1cac1ón. llevaria casi naturalmente al deseado penado 

de cesarrollo y modernización de los Daises de la reg1on. ya que una universidad "moderna" 

formaria un nuevo hombre latmoam.,r1cano rnd1v1duo hábil y moderno que se acercara al 

modelo de hombre ·c1v1hzado· penenec1ente a los paises desarrollados 

~! ¡¡,,J.:m r 1-: 
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Durante la misma década, tras el rescate histórico de estas instituciones, se 

llevó a cabo la construcción de las ciudades universitarias que simbolizaron la renovación y 

modernización de Latinoamérica, pues las mentes que en ellas se formaban contribuirían al 

desarrollo, no sólo cultural o humano, sino al económico e industrial de sus paises. 

En 1952, el número 16 de Universidades de Latinoamérica estuvo dedicado a la Ciudad 

Universitaria de México. país que entonces era un ejemplo vivo de modernidad, pues eran 

numerosas las obras levantadas durante el régimen del presidente en turno, Miguel Alemán, 

entre las que se cuentan la propia Ciudad Universitaria, la Estación Central del Valle de 

México, el edificio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el Hospital de la Raza y el 

hospital del IMSS en Monterrey. El arquitecto Carlos Lazo. responsable del proyecto de 

construcción de la Ciudad Universitaria. afirmaba en un artículo del mismo número: ·se dice 

que un pueblo o un hombre hacen historia (que es la única manera de hacer política) cuandn 

en la línea de su destino anticipan la proyección de las siguientes etapas y ponen en sus 

obras un designio de perdurabilidad. Con ese sentido se está realizando la Ciudad 

Universitaria de México·.9-4 

Así, la universidad se convertía en uno de los Iconos que marcaban la siguiente etapa 

de la historia mexicana la modernización. pues era ésta una nación en construcción. • ... un 

país que ha adqumdo la madurez y la plena conc1enc1a de su destino y se ha lanzado ya 

resueltamente por el carnrno de un brillante porvenrr". 95 Y como en México. en el resto de 

América Latrna era evidentemente necesaria la transformación de las unrvers1dades. era 

forzoso redefinir sus funciones Por otro lado. las ciudades unrvers1tanas eran la 

materialización del sueño de volver a los espacios abiertos. 1nsprrac16n de las más profundas 

reflexiones. tal corno lo fueron aquellos parques griegos que vieron nacer la mayéutica 

socratica 

Aunque en esta década tenían las un1vers1aades un número considerablemente mayor 

de planteles que las escuelas técnicas superiores. la preocupación de este tipo de educación 

.. CarJrn. lalO ··L,1 CIU~d unt\C'nlt.ilfl.I en rie.Jlir..s,100··. f't'\1\1.J l '""·ruJJJ .. ·1 J.· -f~4·r1 .. -i '"~~- nuni lb. r ;: 
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era grande, debido a que durante la década de los 50 todavía se sentían las 

repercusiones económicas que habían dejado las dos guerras mundiales, por lo que el 

avance tecnológico era fundamental para el progreso material y social de las comunidades. 

Sin embargo, no se puede olvidar que habla facciones que. lejos de proclamar como ideal el 

modo de vida de las metrópolis desarrolladas. intentaban evidenciar que las naciones debian 

desalienarse y desarticularse de un engranaje que. después de las dos guerras mundiales. 

dividla al globo en grupos de naciones de diversa categoría: primer. segundo y tercer mundo. 

Octavio Méndez Pereira, rector de la Universidad de Panamá en 1953, dijo reciente a la 

inauguración de la Ciudad Universitaria de ese país: 

En medio de un universo que se derrumba despedazándose en búsqueda de una nueva 
fórmula de vida social -que no se encuentra todavía- no es posible producir el paréntesis 
de calma espiritual en que el pensamiento superior pueda darse el lujo elegante, como 
pudo dárselo antes de las dos grandes guerras europeas de nuestros tiempos, de 
planear por encima de los problemas del pueblo. vuelta la espalda a sus angustias. sin 
tratar de descender al fondo de sus realidades vitales. Desorientado. abrumado por los 
m:!!s comple1os problemas e interrogantes, este pensamiento no puede seguir sordo al 
clamor del hombre de la calle y la encruci1ada. cuando es precisamente de la cultura 
superior de la que puede esperarse una solución para aquellos problemas". 96 

En conclusión. parece que repasar la historia de las mas antiguas e importantes 

universidades de la América hispánica era la estrategia para legitimar Ja existencia de la 

"" un1vers1dad y. por lo tanto. la inversión en la construcción de las ciudades universitarias. 

Pero. sobre todo. se buscaba demostrar su -utilidad" en el proceso de desarrollo nacional. 

Por último ~sar de que los artículos sobre la evolución histórica de las universidades 

latinoamencanas conformaron casi la totalidad del contenido de la revista. encontramos 

esporad1camente traba¡os sobre temas que comenzaban a abordarse. tales como extensión, 

planificación. administración y reforma universitaria 
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3.2. El periodo de transición: 1960-1969. 

3.2.1. Conflictos universitarios 

Durante esta década la revista Universidades se convirtió en un espacio de denuncia de las 

intrusiones militares a las universidades de casi toda la región por parte de los dictadores que 

ostentaban el poder, y de cualquier otro tipo de conflictos universitarios. la revista publicaba 

principalmente telegramas dirigidos a los presidentes, juntas de gobierno o rectores que 

atentaban contra la autonomía, se leían también mensajes, no sólo de UDUAL, sino de 

universidades y asociaciones universitarias exigiendo respeto a la vida e integridad de 

maestros y profesores desaparecidos durante los diversos movimientos estudiantiles en la 

región En realidad. el único apoyo que podían brindar UDUAL y las otras instituciones que 

se eJCpresaban a través de la revista era hacer público su repudio hacia los conflictos 

universitarios. solidarizarse con las casas de estudio afectadas y exhortar a todos los pueblos 

e inst1tuc1ones de la región para respaldar las declaraciones en contra de la violación de las 

IES. Por otro lado. se d1rigian a los poderes del Estado. a las instituciones públicas y 

privadas relacionadas con la enser'lanza para pedir su intervención en los conflictos. La 

1ust1ficación que respaldaba a quienes expresaban su punto de vista era la consideración de 

las normas de la vida universitaria como normas que cruzaban las fronteras políticas. normas 

que eran comunes a todas las universidades del mundo. 

La defensa de la autonomía universitaria siempre fue tarea básica e incluso obligatoria 

de la UDUAL Era un requ1s1to que las universidades afiliadas no podían estar sometidas a 

un régimen d1ctator1al Además. constaba en el inciso e) de las Bases Constitutivas de la 

Unión que la organización debía "Laborar activamente para que sean reconocidos y 

respetados la plena autonomía de las universidades latinoamericanas y los pnncip1os de 

libertad en la investigación y la catedra" 91 
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Con ese fin y respondiendo a su obligación la UDUAL intervino durante los 60 en 

conflictos universitarios de Cuba, Nicaragua. Santo Domingo, Paraguay, Ecuador, Argentina, 

México y Perú. De los cuales se mencionan a continuación sólo algunos. 

3.2.1.1. Argentina 

En el número 24-25 de Universidades. que correspondía a los meses de abril a septiembre de 

1966, se acusaba al gobierno del presidente argentino general Carlos Onganla por la 

intervención y supresión del cogobiemo en las universidades del pals y por la persecución de 

profesores y estudiantes. Se acusaba como un gobierno con retórica de super-moralidad y 

anticomunismo. Se consideraba que: 

El movimiento militar que destituyó al Presidente de la Nación separó a los miembros de 
la Corte Suprema de Justicia y disolvió el Congreso de la Nación y los partidos pollticos, 
haciendo tabla rasa de la Constitución y las Leyes. no hará sino retrasar en muchos anos 
el progreso del pais y frustrar a esta generación de argentinos en nombre de un 
pretendido prov1denc1ahsmo vert1cahsta" 98 

En el mismo número aparecía una declaración firmada por 193 profesores 

pertenecientes a 38 universidades y colegios norteamericanos que resumían los 

acontec1m1entos de la siguiente manera 

Un decreto del gobierno en el que se exige a los rectores de las universidades 

nacionales argentinas su completa lealtad al nuevo régimen militar 

2 La pol1cia. violando la tradicional autonomía de la universidad. invadió varias 

facultades. tanto de la Universidad de Buenos Aires. como de otras universidades 

sacando a los estudiantes y cerrando las mst1tuc1ones por dos semanas como 

mínimo 

3 Se cometieron actos brutales contra estudiantes y profesores indefensos que fueron 

agredidos f1s1camente por la pol1c1a Entre los agredidos figuran nobles hombres de 

c1enc1a argentina 
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4. La editorial de la universidad de Buenos Aires. una de las mayores y de más 

importancia en América Latina, fue amenazada con el cierre por ser el "centro de la 

conspiración liberal atea comunista". 

5. Se ha impedido la edición de un gran número de publicaciones en las que 

colaboraban intimamente los hombres de letras argentinos o bien se les ha 

amenazado con el cierre corno en el caso del periódico La Prensa. 99 

Frente a los numerosos conflictos universitarios de la región, la UDUAL consideraba 

que el caso de las universidades argentinas no era una situación aislada por lo que era 

inaplazable una convocatoria de los máximos dirigentes de las Instituciones Académicas 

afiliadas a la Unión de Universidades de América latina. con el objeto preciso de conocer la 

situación en la República Argentina e intentar que la situación no se repitiera en otras 

latitudes del subcontinente. 100 

Los numerosos conflictos universitanos que embargaban a la región obligaron a recordar 

y replantear el concepto de autonomía y misión universitarias. Se defendía también con 

ins1stenc1a la libertad de cátedra y la libre expresión del pensamiento Como refleio de la gran 

preocupación por la soberanía de las universidades. en 1966. durante los conflictos en las 

universidades argentinas. la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de 

Chile definían autonomía como 

... el derecho de la universidad a onentarse. gobernarse y determinarse académica, 
administrativa y económicamente. de acuerdo con sus propios fines y medios. encarando 
y tratando de resolver democráticamente los problemas que la cultura. la educación. la 
c1enc1a y la vida en general plantean al hombre y a la sociedad en nuestro tiempo y, 
consecuentemente. adecuando la act1v1dad universitaria. en lo que le compete. al proceso 
de cambio que requiere el progreso económico y social •e• 

Mientras tanto el rector de la Universidad de San Marcos. Luis Alber1o Sánchez. 

recordaba la responsabilidad que tenían las universidades de mantener y rescatar su función 

- f'e\.1\Ll lnn·rn1JJJ.:1. 1966 num ~.J-~~. r ~ 
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tradicional de conductoras espirituales y materiales de las naciones, para lo cual se 

requería un sistema autónomo y tolerante que combatiera la dictadura. 102 

3.2.1.2. México 

El tratamiento que hizo UDUAL del caso del movimiento estudiantil en la ciudad de México en 

1968 fue muy breve en comparación a las declaraciones y reclamos que normalmente hacia 

frente a conflictos en las universidades del resto de la región. El motivo podía ser el hecho de 

que en esta ocasión se trataba de la universidad donde tenia su sede y la que desde su 

surgimiento la habla apoyado incondicionalmente. Lo cierto es que la Unión y la revista 

tomaron una posición acallada con respecto al conflicto estudiantil mexicano pues, a pesar 

que la circular núrn.1418 que envia para dar cuenta a Ja comunidad universitaria 

latinoamericana sobre los hechos está fechada el 11 de octubre. la UDUAL no explica 

abiertamente lo ocurrido en Tlatelolco el dia 2 del mismo mes. sino que únicamente transcribe 

la carta de renuncia del rector de la UNAM. Javier Barros Sierra. redactada en septiembre y 

las consiguientes comunicaciones de la H. Junta de gobierno de la UNAM que se niega a 

aceptar esa renuncia Lo único que informa la UDUAL sobre los acontec1m1entos es que:"llo 

obstante los lamentables hechos ocurridos entre estudiantes y fuerza pública· el Ingeniero 

Barros Sierra continúa en la rectoria "defendiendo al máximo de su capacidad los pnncípios 

fundamentales de autonomia un1vers1tana·. ' 03 sólo agregando que "la ¡uventud de nuestra 

Aménca antiguamente criticada con dureza por otros paises. es ahora reconocida como un 

fenómeno de carácter mundial. que viene sufriendo el impacto de la falta de un a¡uste entre 

ideales expresados corno modelo de la ¡uventud y la realrdad del mundo en que v1v1rnos". (Del 

Pozo. p 190) 

3.2.1.3. Perú 

En el número 34 (octubre-diciembre 1966) de la revista Universidades apareció el mensa¡e de 

protesta que drngió el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por los 

' : lh1J .. ·m p 97 
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acontecimientos en esa universidad y en otras del Perú durante los meses de junio y 

julio de 1966. 

El Consejo lnteruniversitario del Perú acusaba al gobierno de no aliviar la situación de 

las universidades estatales. Acusó también a sectores políticos y de poder por no permitir la 

solución de los problemas internos, y sobre todo, por desprestigiar a las instituciones públicas 

con el fin de destruirlas. Este Consejo reconocfa como raiz de la situación la dependencia y la 

dominación originada por la crisis nacional y el subdesarrollo. Esta situación había provocado 

principalmente las protestas juveniles en contra de un orden que no satisfacfa los anhelos de 

justicia y libertad de sus pueblos. 1
0. 

3.2.1.4. Panamá y Santo Domingo 

También en 1966 la universidad de Panamá es intervenida y clausurada por el ejército. Se 

informa también acerca de una intervención militar en Santo Domingo por la lnfanterfa de 

Marina de los Estados Unidos. 105 

Luis Alberto Sanchéz, quien fuera presidente de la UDUAL y rector de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de Lima. intentó explicar los violentos acontecimientos 

estudiantiles acontecidos en Estados Unidos. América Latina y Francia alrededor de 1968 a 

través de un articulo titulado ·¿insurrección ¡uvenil o definición del hombre nuevo?" En el 

ensayo estudia como antecedentes los mov1m1entos universitarios de finales de la década 

anterior Todo comienza. según explica él. en 1958 cuando surgen preocupaciones en el 

profesorado de la Universidad de Paris acerca de la necesidad de que los estudiantes 

tuviesen participación en el gobierno de las universidades. 1 ~ 
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Sánchez clasificaba las causas y el giro de los movimientos juveniles mundiales 

de los 60 de la siguiente manera: 

1. Caso de EUA: los pacifistas se pronuncian en contra la guerra de Viet-Nam 

2. París: en contra del corte universitario napoleónico (Unitario y centralista) 

3. Universidad de Columbia, Nueva York: origen racial 

4. Y, por último, explica que la extensión de la inconformidad, la protesta y la rebeldla 

estudiantil adoptan en América Latina formas heterogénea, todas ellas investidas de 

igual o parecida violencia. 107 

Luis Alberto Sánchez hablaba, en general, de la inconformidad con la situación nacional y 

mundial imperante en ese momento y de una cultura en transición, se trataba de la construcción 

de un hombre nuevo. y: 

Un hombre nuevo lo es ante todo, en virtud de su concepción de la vida, del amor, del 
saber. del placer. del dolor. del destino y de la muerte. Sus predilecciones por tal o cual 
forma de cumplimiento o realización aplicada de estos procesos, indican meras modas. 
pero no formas de ex1stenc1a Una nueva cultura se caracteriza por el alcance y modo de 
las relaciones entre el hombre y el mundo objetivo y subjetivo en que aquel se halla 
inserto: por los propósitos. metas y posibilidades de una sociedad. La nuestra es una 
cultura en cns1s. y nuestro hombre actual un ser en rebeldía a causa de su insatisfacción 
ante todo lo que tiene al alcance de su mano 1ºª 

Sin embargo. aunque acepta que en América Latina las revueltas estudiantiles están 

provocadas por la d1sconform1dad con el ambiente que se vivía. acusa a estas movilizaciones 

de 1rrac1onales. sectarias. frenéticas y mist1cas. carentes de serenidad y lógica y asegura que 

los confüctos son movidos por intereses externos a la universidad siendo un caso de agitación 

polit1ca extraunt~'ers1tana y un conflicto generacional que adopta el disfraz Universitario y 

manipulado por 

a) la ·masa-media· o comun1cac1on de masas 

b) la enseñanza secundaria absolutamente politizada y tendenciosa. y 

c) un nuevo romant1c1smo 1deológ1co. mane1ado desde leJOS, con tendencia militarista y 

en beneficio exclusivo de aquellas organizac1on~s de res1stenc1a" 

'.:~ Jf..t.J,·"= r :s 
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Después de presentar los casos de movimientos estudiantiles de México, Venezuela y 

Colombia llega a la conclusión de que la causa está en la existencia innegable de un clima de 

insatisfacción y protesta en los medios ¡uven1les del mundo en contra del status imperante. Y 

aunque los jóvenes universitarios. en su mayoría. no sufren la injusticia y pobreza social, son 

ellos quienes se levantan a protestar por v1v1r a través de las aulas universitarias tales 

injusticias. El autor habla de los estudiantes como proletarios mentales o imaginarios. 109 Luis 

Alberto Sánchez señala que los mov1m1entos universitarios saben en contra de qué luchan, 

pero no tienen claro los "fines que persiguen. Finalmente se propone una nueva relación 

Estado-universidad. acerca de lo que Sánchez explica 

El Estado debe renunciar a su tan facrl e 1nút1I actrtud de "gendarme necesario" ... debe 
promover nuevas y mas variadas oponunrdades a los ¡óvenes. y por cierto acelerar los 
cambios sociales La unrversrdad no deoe ceder a la presron 1nmed1at1sta de convertirse 
en fábrica de técnicos y escuela de termino medro. o sea de aphcac1ón tecnológica: pero 
tampoco debe aferrarse a seguir en un nivel abstracto. con pocas relaciones con la 
realidad que la circunda debera saber qué busca al 1rrad1ar conocimientos. o sea qué 
clase de hombres o ciudadanos son los mas requeridos. siempre sin atentar contra la 
lrbenad del 1nd1v1duo '•e 

3.2.2. Planificación escolar 

La reflexron sobre la m1s1on y func1on de la universidad latinoamericana llevada a cabo en 

1950 se perfilo para 1960 como la antesala del otro gran tema de la decaoa la planeac1ón 

educativa La m1s1on de esta era la de opt1m1zar las funciones pr1nc1pa1es de la universidad 

(mvest1gac1on docencia y func1on social) el fin era asegurar las rnvest•gac1ones básicas y 

aceptar las sugerencias del Estado srr. permrt:r que estas tareas la are¡aran de su m1s1ón es 

decir de luchar por la integrac1on de la perscnaridac del hombre ae combatir la 

espec1allzac1on. de brindar servicios indispensables a la cornun1daC: 1 problemas de 

organizac1on y producción). de mantener el equil10rio moral e intereclual y de coadyuvar a la 

¡ust1c1a social Se trataba en teorra de construir un sistema equilibrado y coherente de 

f •• /~:J • ..-¡ p J '-"~ 
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conocimiento, por lo que las universidades debían tener clara su misión y estar 

comprometidas con los problemas de su pals, consigo mismas. y con su herencia intelectual 

transmitida por siglos. 111 Junto con este gran tema, le siguen en importancia: la legislación 

universitaria y la autonomla. mismos que fueron desarrollados más ampliamente en la 

década posterior. 

En Latinoamérica la planificación educativa era un examen critico sobre el estado de la 

educación superior. Según Barros Sierra era una manera de cuestionar la responsabilidad 

histórica de las universidades pero. sobre todo. se buscaba con la planificación hacer frente a 

problemas como el aumento de la población estudiantil, asi como para mejorar la calidad, 

como ya se di¡o. de las tres funciones esenciales de la universidad· la docencia. la 

investigación científica y la 01rusión de la cultura 

Se perfilaba necesaria la actualización de las IES y, frente a la lentitud del desarrollo de 

los paises lat1noamencanos. parecía conveniente formar a los técnicos y dirigentes 

necesarios para impulsar el desarrollo económico,," La actualización de las IES tenla dos 

aspectos fundamentales a) el cuant1tat1vo que pretendía. ante la masificación de la 

educación. dar igual oporlunrdad de ingreso. y b) el cualitativo o el de actualización del 

contenido. sistemas y métodos de enseñanza Sin embargo. aunque no se de¡aba de 

mencionar la 1mporlanc1a de formar rnd1v1duos conscientes. responsables. democráticos. 

sensibles. eritreos. etcetera. durante este periodo la educac1on en general y el conocimiento 

tecnaco en par11cular se había converlrdo en capital indispensable para el crec1m1ento 

económico y por lo tanto era susceptible de racionalizarse o. lo que es lo mismo. de 

planificarse 

A pesar de que la plamf1cac1on seria uno de los temas recurrentes durante la decada 

del 60. la primera not1c1a cue da la revista sobre planif1cac1ón escolar fue un arliculo 

publicado en el numero 24 (marzo 19551 titulado ·La planrf1cac1on escolar en el estado de 

111 .All' ··FI pl.'lnc.:sm1rnto en l.s cJu(J-.; h,., \üt'º' h."f. h."" ª'l.J l ''" ,.,".J'-'J, \ ¡ 'J~Q. num 1. rr .t l ·6 ~ 
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La Uni\'f:rsidad Latinoamericana a través de la re\•ista Uni,·ersidades "> 
Puebla" (México) escrito por Andrés Fernández Gatica. Ahí se describían los 

programas que la Planificación del Estado de Puebla (primera comisión en su tipo en la 

República) había desarrollado desde 1951. El objeto de esta Comisión era "... la 

detenninación técnica de las necesidades públicas y el orden de urgencia para su 

solución"_,, 3 Esta misión había surgido a partir de la demanda de la población del estado 

para la construcción de escuelas y caminos En lo que se refería a planificación escolar. sus 

acciones consistían en determinar los lugares mas adecuados y que precisaban con urgencia 

la construcción de un plantel escolar. De este proyecto surgieron escuelas de cuatro tipos. 

dependiendo de su ub1cac1ón y población estudiantil: escuelas rurales (150 alumnos). 

semiurbanas (400 alumnos). urbanas (600 alumnos). y Centros Escolares (1.600 alumnos). 

Estos últimos se caracterizaban por su diseño ·funcionar· ya que eran umdades en las que se 

encontraban enlazados desde el serv1c10 prenatal guardería infantil. 1ardín de niños. 

primaria. secundaria preparatoria y escuelas de artes y of1c1os Estas características 

convirtieron a los Centros Escolares en e¡es culturales y económicos que permitían el 

desarrollo uniforme del Estado pues segun el discurso oficial. había ooortun1dades para 

todos aquellos que lograran llegar a la preparatoria podían encaminar sus aspiraciones 

hacia la un1vers1dad ubicada en la capital. mientras que los desertores podían incorporarse 

corno mano de obra en las industrias regionales ,,. Por todo lo arriba explicado. se 

consideraba el diseño de estos centros como msp1rac1ón para la construcción de ciudades 

escolares a lo largo de la republ1ca Pe· ello se proclamó al estado de Puebla precursor de 

dichas acciones y a su gobernador general Rafael Avila Camacho. como ·e1 gobernante 

educador" "~ por pan1c1par en ese con¡unto de acciones que el gobierno mexicano llevaba a 

cabo con el fin de modernizar al pa1s 

Asi el boom de la plan1f:cac1on universitaria de los 60 hizo coherente todo aquel 

esfuerzo realizado en la decada anterior por la recuperación de las historias de las 

universidades de su m1s1on y funciones pues la plamficac1on exigía segun la AIU. • una 

def1noc1on estricta y completa de 1a universidad y de sus responsab1l1dades con respecto a si 

·\n.Jr«.· ... f \."rn.ir.~1.·1\1J!h . ..i · l .1 rl.1n1tl,J, "m c".:,,í.ir en el c<it.l..J•l Je Puc.·btJ··. re" 1\l.l l nl\'''\;.J.i..i,' /1.J.'.i num ~J p 13 
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j 

misma y a la sociedad"116 con el fin de actuar con coherencia frente a las necesidades 

sociales. 

En 1960 Universidades se edita por primera vez en Buenos Aires y en su número 

inaugural apareció un documento presentado por la AIU en la 111 Asamblea General de la 

UDUAL que trataba sobre "El planeamiento cualitativo de la enseñanza superior". La primera 

parte del documento explicaba la importancia de la ensenanza superior y la misión nacional 

de las universidades. afirmando que: 

la educación superior ... tiene por objeto proporcionar al estado moderno el "brain trust" 
que le es indispensable para la conducción de la vida económica social y política, pues 
era la universidad la única capaz de producir esos hombres de ciencias puras y 
aplicadas sin los que la vida no seria posible sobre nuestro planeta sobrepoblado. 117 

Se enumeraban como otras de las características inherentes de las instituciones de 

educación superior la formación de la conciencia nacional y dar dirección al porvenir 

espiritual y material de la nación. Lo anterior constituía razón suficiente para considerar 

justificada la inversión en la creación y desarrollo de un sistema nacional de educación 

superior Dado las grandes posibilidades de provocar progreso nacional y por sus contactos 

internacionales se veia provechoso que los centros escolares superiores pensaran en un 

método de planeamiento que llevara a cabo modificaciones de la educación superior en 

cuanto a construcción de nuevos edificios y laboratorios de cada d1sc1phna. asi como para la 

formación de un cuerpo de ·sabios· Lo primero significaba un gasto elevado. mientras lo 

segundo implicaba un proceso a largo plazo de estudios y traba¡os de invest1gac1ón. es 

decir. era necesario llevar a cabo acciones e inversiones escalonadas en cierto número de 

años. según el programa financiero establecido por cada pais Así. planeación escolar se 

conv1rt1ó en parte importante de los programas para el desarrollo nacional (regional o local). 

Luis Lemus en el articulo "Planeamiento de la educac1on universitaria en América Latina" 

explica. 

Por planeamiento se entiende la prev1s1ón de los distintos aspectos que tienen que 
considerarse en el desarrollo de una situación social El ob¡etivo del planeamiento 

11
" AIU. Op Cu r .:~ 
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integral es coordinar esfuerzos. evitar pérdida de energías y alcanzar objetivos 
comunes con mayor eficacia en un tiempo determinado.' ' 8 

Entre los "nobles" fines que tenia este proyecto de educación sistemática estaban: 

1.Proporc1onar a todos los individuos un mínimo de enseñanza obligatoria 

2.Apoyar las capacidades excepcionales con planes de beca y todo aquello que 

facilitara el camino hacia sus fines 

3. Cubrir las expectativas e intereses segun la personalidad de cada alumno. 

4.Formar hombres con un mínimo de cultura general. antes de toda especialización. 

5.Construir una educación democrat1ca que ofreciera oportunidades a toda persona sin 

importar edad. sexo. condición fis1ca o vocacional '' 9 

El proceso que se descnbia para llevar a cabo la planeac1on educativa era. en primer 

lugar. realizar una invest1gac1on de la realidad educativa (lo que se llama traba¡o diagnóstico) 

tornando en cuenta aspectos culturales. sociales. políticos. econom1cos y financieros. así 

corno revisar invest1gac1ones previas al respecto Entendiendo por realidad educativa 

aspectos como fines y resultados de la educac1on. admin1strac1on educativa. planes y 

programas de estudio personal <docente supervisor y adm1nistrativo1 alumnado. medios 

materiales para la enseñanza. construcciones escolares. y financiamiento de la educac1on 

con el fin de establecer claramente las metas educativas generales del pa1s en un penodo 

determinado •:e El planeamiento se concebía como un proceso c1ent1f1co para conocer la 

s1tuac1on escolar y proponer un estado eaucat1vo deseable segun las necesidades y la 

pos1b1ildad de Ja sociedad Esto es 

el planeamiento se ofrece claramente no como un metOdo sino como un modo de 
pensamiento y como una manera de abordar rac1ona1mente los proolemas sociales. 
con el ob¡et1vo de conociendo sus causas y condiciones sus 1nterre1ac1ones y 
correlaciones sus contextos e" extens.on ) profundidad buscar las soluciones 
ob¡et1vas y racionalmente posibles ·: 
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>La UnÍ\'ersidad Latinoamericana a través de la revista Unfrersidades 

La Primera Conferencia Latinoamericana sobre Planeamiento Universitario fue 

organizada por UDUAL y llevada a cabo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 1969 en la 

Universidad de Concepción en Chile. El entonces presidente de la Unión, Carlos 

Tünnermann, expresaba en el discurso inaugural: "La 'Unión de Universidades de América 

Latina' al convocar esta conferencia, desea destacar la importancia del planeamiento 

universitario como valiosa herramienta para el mejoramiento. transformación y desarrollo de 

nuestras universidades". 122 

Con lo que UDUAL respondia a su propósito de ·auspiciar y promover todas aquellas 

actividades que conduzcan a la renovación y me¡oramiento de nuestras Casas. en las que. 

por cierto. está cifrada la esperanza de nuestros pue~los·. ' 23 Tünnermann hablaba de 

planeamiento como una nueva actitud. como una concepción más dinámica de las funciones 

de la un1vers1dad. En tanto, para Edgardo Enriquez Fraden. rector de la Universidad de 

Concepción. Chile. las universidades debían iniciar la ruptura del "circulo infernal del 

subdesarrollo" apoyadas por el planeamiento universitario que impulsaría el bienestar y 

progreso de la comunidad y de la institución. Para combatir el subdesarrollo era necesario 

un proceso de modernización tecnológ1co-c1entifico. es decir. abandonar los plagios del 

avance tecnológico de los paises centrales y crear universidades capaces de cultivar la 

En general. se habló de la planeac1ón como una nueva mentalidad. como una 

respuesta a las transformaciones del mundo. principalmente al acelerado avance científico y 

tecnológico y al crec1m1ento demográfico Ante tal s1tuac1on la universidad tenia el 

compromiso de part1c1par en las soluciones de los desequilibrios provocados por la relación 

de dependencia de los paises latinoamericanos con respecto a Europa y América del Norte. 

además de adoptar una actitud critica. comprometida con el cambio y la transformación 

social. democrática. autonoma y capaz de ofrecer educación permanente y contmua. 12~ 

Pero. ¡unto a esta concepc1on. se observo tamb1en aquella v1s1ón que consideraba que la 

m1s1ón tradicional de conoc1m1ento hab1a terminado. pues la universidad debía empezar a 

·····Primera l onlcrcnc1..i l...Jttnoa.mcrrc.iru wl"tf'r Pla.nc.im1C'11t~ l n1"c-n1ur10·'. r~"Ut.l l nn~r.u..JwJt',_ 1%Q. num 38. p. 29 
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considerarse como una unidad de producción o empresa cuyo producto social era el 

crecimiento y Ja difusión del conocimiento. 125 

Debido a que planificar Ja educación era parte de un proyecto de Estado. hacia finales 

de Ja década de los sesenta se hicieron leyes y se crearon comisiones que llevaron adelante 

dicha tarea. En México. por ejemplo. nace en 1965. por iniciativa de la Secretaria de 

Educación Pública. la Comisión de Planeamiento Integral de Ja Educación126 y en 1966 se 

funda el Consejo Nacional de Planeamiento de la Educación en Paraguay en cuya 

propuesta de ley se explica como las causas de su creación· "las recomendaciones 

formuladas por los organismos internacionales relativas a la adopción de una política de 

plan1f1cac1ón integral de la educación. a fin de que la enseñanza contribuya en todos los 

niveles. en forma efectiva al desarrollo económico y social del pais" 'i 7 

Dicho conse¡o tendría la facultad de examinar y aprobar el plan general de desarrollo 

de la educación. expresar sugerencias sobre los programas educacionales. sugerir 

lineamientos generales de una política educativa y recomendar planes de as1stenc1a técnica 

y financiera Es interesante agregar que se presentaban como consultores de este conse¡o 

la UNESCO y el gobierno de los Estados Unidos 

Por otro lado. aunque se suponia que la autonomía de las universidades se conservaría. 

planificar significo desde el m1c10 la aceptación de fuerzas y decisiones exlernas. no sólo a la 

un1vers1dad. sino incluso al Estado. por ser una medida sugerida (o ex1g1da) por organismos 

internacionales y el gobierno norteamericano De esta manera fue 1nev1table que las IES al 

planificar aceptaran poco a poco fuerzas exlernas que afectaron a la mstituc1on y a la 

sociedad ya que se cre1a aue la universidad -debe a veces dar a la sociedad no lo que ella 

desea. sino lo que ella necesita-'"~ y. como se puede imaginar el problema era quién decidía 

lo que esta necesitaba Por ello la universidad corria el peligro de convertirse en un serv1c10 

c'h' fue Jc:d.lr.i.,,h' ~" t•l l>t~hlf lh .. ·r.ri J.snnt: t"'í'"11pr ,j1..· l.i ·\ll c-n C."I ,,·p¡nj,1 f,,:n1.J t..k C'''"" ,,,n;ri..·\.tt t11uLIJP 
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público echado a andar por funcionarios del gobierno en supuesta colaboración con 

asociaciones profesionales, económicas y universitarias que buscara. como en antal'lo lo 

buscó el modelo napoleónico, hacer de la universidad una productora de mano de obra 

especializada que dirigiera el camino del desarrollo anhelado por el Estado y dejando a un 

lado la producción de nuevo conocimiento y la universalidad del saber, lo que recordaba a la 

vieja consigna positivista de décadas anteriores: ordenar para progresar. 

Desgraciadamente, las posiciones más reaccionarias y que atentaban contra la 

autonomía universitaria no eran discretas. Jaques Torfs funcionario de la UNESCO expresaba 

en su ponencia "Directrices para una concepción dinámica de universidad América Latina· 

que presentó para la "I Conferencia Latinoamericana de Planeación Universitaria": 

... este planeamiento no puede ser efectivo si no es precedido por el abandono de la 
autonomia universitaria. ya que los ob1et1vos de la expansión universitaria. dentro del 
contexto de los planes sectoriales y generales de desarrollo económico 't social. no 
pueden ser fijados por la universidad misma en el campo de la planificación. 12 

A lo que contestaron los que dictaron las conclusiones del tema en el que participaba 
Torfs: 

• La autonomía universitaria y el planeamiento no son. en ningún caso. contrapuestos. 

• No es adm1s1ble cond1c1onar la autonomía al cumphm1ento de directrices impuestas 

desde afuera 

• La dinámica de la universidad reside en los universitarios 

La universidad pa111c1pante y la universidad critica son conceptos que pueden al'lad1rse 

al esquema universitario enr1quec1éndolo •J.O 

En fin. el planeamiento fue una de las medidas mas rápidamente adoptadas por América 

Latina 131 pues ·era un medio para acelerar el desarrollo de las naciones y de sus act1v1dades 

1 ="" U~ESCO "'I Conh."rC'nC1J l..1t1n(.)..;lmc.·ru;.tn.l de Pl.inc.-..1Ul"'n l ntt.C"r'\1t.Jn.s·· rC'\l\J.l l ttlla:-ruJ.1J-.·, 1%K. num 33 J" S1 
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especificas, una poderosísima herramienta para modificar muchos aspectos 

importantes de las situaciones sociales. dentro de sus límites y en plazos relativamente 

breves". 132 

Sm embargo. según Osear Vera. diferente a Jo que se suponía. en los paises en 

desarrollo no había una verdadera comprensión de las inst1tuc1ones y personas afectadas por 

el planeamiento educativo. y era ésta una medida asimilada casi como un acto de fe. creyendo 

que ésta sí era la panacea de Jos numerosos problemas educativos y. sobre todo. de progreso 

nacional Algunos afirmaban que planeación era parte del proceso de adaptación de la 

educación superior a las necesidades de desarrollo y que pretendía • .lograr que la universidad 

racionalice su orgamzac1on y su func1onam1ento y se integre ;:>lenamente al proceso global de 

desarrollo" 133 

En resumen. el desarrollo se habia convertido en uno de los ob¡et1vos fundamentales de 

la sociedad latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX y la planeac1ón en uno de los 

acontec1m1entos principales. llegando a marcar una coyuntura para algunos tan importante 

como la de la transición de la universidad colonial a la republicana o la reforma de Cordoba de 

1918 

3.3. En búsqueda de la "universidad necesaria", 1970 - 1979 

Los movimientos estudiantiles en Amenca Latina durante los 60 y la década posterior 

constituyeron un hecho historico 1mporiante Entonces tas masas estudiantdes encarnaban 

una fuerte critica hacia las profundas con:radicciones sociales de los pueblos eran peligrosas 

por acumular una creciente capacioad critica trente a los procesos sociales de los paises de 

la region por lo que tos gobiernos latinoamericanos con tenoenc1as desarrolllstas y 

pro1mperialtstas los persegu1an y repnmian 11101entamente 

. (h~.l~ \ c.·r.J . f'i.J:ll!
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En 1970 el sociólogo brasileno Darcy Ribeiro publicó La universidad necesaria, 

cuyo planteamiento principal era descifrar el lugar de la universidad frente a la lucha contra el 

subdesarrollo. Ribeiro reconocia una crisis universitaria provocada por "la transición de la 

civilización de base industrial a una nueva civilización. una crisis global de la sociedad que 

evidentemente se refleja en todos los niveles de la universidad". 134 Según Darcy Ribeiro, la 

crisis encontraría soluc1c~1 no en el pretendido proceso modernizador que llevaba a cabo 

Latinoamérica. sino a través de la transfiguración de la universidad hacia la transformación de 

la sociedad. Pero no existe una conciencia critica sobre la sociedad si ésta no se practica 

hacia la misma universidad. Acerca de ello Ribeiro afirmaba: 

La universidad La· . ··01ericana es fruto de su sociedad. la cual, hecha a imagen y 
semejanza de proy( s foráneos. de las naciones colonialistas, ha visto restringida su 
posibilidad de ser au:onoma e independiente y se ha visto condenada a ser una 
sociedad impedida de v1v1r su propio destino. ' 35 

La pregunta de Ribeiro era. en fin. la pregunta de sectores tanto de izquierda como 

conservadores o tradicionalistas de los setenta: ¿cuál es la universidad que necesitamos? 

¿cuál es su utilidad? 

En esta tarea por definir la m1s1ón de la universidad surgieron distintas propuestas que, 

en su mayoria. giraban alrededor de una contradicción que Luis Villero explica como una 

incoherencia inherente entre la función integradora y la función critica de la universidad. ya 

que s1 bien la universidad tiende a fortalecer al sistema dominante de poder a través de la 

generación de profesionistas (por lo cual esta ¡ust1f1cada su existencia ante el Estado). no 

puede evitar su acción critica sobre el mismo sistema de dominación y su cuest1onam1ento de 

las metas y significado de sus programas de desarrollo. capacidad indispensable en 

sociedades atrasadas como la América Latina V1lloro afirma que 

La universidad critica seria la alternativa posible. en nuestra sociedad. frente a la 
universidad domesticada. y la única respuesta a la ilusión de una universidad destructora 
del sistema Para ser viable. debería poder mantener una tensión interna entre su función 

104 
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integradora y el libre e;ercicio de la critica. sin que esa tensión se convierta en un 
conflicto que la destruya. 36 

Por otro lado. ya a mediados de la década de los setenta se hablaba de una sociedad 

nueva denominada con diversos nombres· sociedad cibernética. sociedad del cambio 

planificado, sociedad del conocimiento o sociedad post-industrial y en ella la educación no era 

la simple transmisión de conocimiento. sino el instrumento del progreso soc1oeconómico. Por 

lo tanto. si la universidad era casa del conoc1m1ento. debia ser también un instrumento para el 

avance científico y tecnológico Esta fuerte tendencia ha ido alterando su capacidad de 

desempeñar sus tres funciones principales. enseñar. investigar y servir a la comunrdad. 137 

Desgraciadamente. para algunos. este cambio no significa necesariamente un cambio 

positivo. ya que. s1 bren el periodo exigía que la educación superior ehm1nara estructuras e 

ideas obsoletas diseñadas ba¡o el sistema tradicional universitario como la simple transmisión 

acrítica del conoc1m1ento o la 1nex1stenc1a de renovación de conoc1m1entos o educación 

permanente. también se corria el riesgo de que las universidades se transformaran en 

dependencias públicas con obligaciones ineludibles como la producc1on d<:! proyectos de 

desarrollo y recursos humanos calificados que afectan su autonomía y el ideal de ·saber 

desinteresado·· 

Las nuevas circunstancias del munoo. los nuevos tiempos obligaban a la universidad a 

reestructurarse Algunos de los elementos que obligaban a dicha reflex1on era el incremento 

masivo del estudiantado y la pobre anuencia de personal docente por lo cual era necesario 

revisar las formas de transrn1s1on del conocimiento y. por lo tanto nuevos metodos 

pedagog1cos El ob¡et1110 era formar personal con una calidad adec·..iada ante las nuevas formas 

de transm1s1on del saber 

Por ello. los mo111m1entos estudiantiles se consideraban como uno de los agentes que 

mostraban la crisis del proceso de modernozac1on oe los paises latinoamericanos y era claro 

que elevar la capacidad humana e impulsar nueva ciencia y tecnolog1a era el deber 

un111ers1tario Ademas aunque -oemocrac1a es educacion desarrollo es eaucac1on libertad y 
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moral son educación [ ... ) educación es disciplina intelectual y selección de los 

rnejores", 138 el camino hacia el desarrollo implicaba también elevar la calidad y. entre otras 

cosas. el rigor de los procedimientos para el ingreso de los estudiantes, sobre todo debido a la 

creciente demanda de lugares en las universidades, por lo que fue inevitable elevar los gastos 

de las instituciones y, por lo tanto. pensar en la diversificación del financiamiento de las 

mismas. Así. la universidad estaba obligada a una reforma que repensara su función, su 

ubicación dentro de la comunidad y la dimensión del concepto de autonomía, lo que resume 

todos los temas recurrentes en la década: reforma, extensión, autonomia, financiamiento y 

misión universitaria. 

Por otro lado. se hablaba de una ·ensel"lanza que deje en los alumnos la impresión 

dinámica del saber no dogmático y del uso obligado del razonamiento. del estudio. de la 

consulta y del 1uicio". 13s Se trataba también de terminar con el .Jprendizaie de memoria y de 

utilizar un número más amplio de materiales d1dáct1cos corno videos. películas. experimentos. 

etcétera En pocas palabras. se buscaba una reforma educativa que respondiera a las 

demandas de una sociedad en trans1c1ón que precisaba solucionar sus mayores 

contrad1cc1ones 1ncongruenc1a del avance c1entif1co y el social. progreso de los medios de 

comunicación y. al mismo tiempo. el aislamiento creciente de los hombres 

Era claro que la m1s1on principal de las un1vers1dades latinoamericanas era contribuir al 

desarrollo de las naciones. ya que s1 era el subdesarrollo el resultado de una insuficiencia 

humana. de ··una incapacidad de las comunidades para organizarse. para tomar decisiones 

oportunas. informadas y racionales·": no eran sino las instituciones de educación superior las 

que podian y debian subsanar tales def1c1enc1as Por tal razon se consideraba que 

Nuestros paises poseen gigantescos recursos f1s1cos. espacios ancnos y libres para 
ensel"lorearse de la naturaleza Los capitales estan disponibles si nay voluntad para 
aprovecharlos adecuaoamente Solo hay un vacio de instrucción de capacidad de 
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comprender y de analizar, de método, de dominio de la técnica, de búsqueda de saber. 
En una palabra. lo que ha faltado más profundamente en América Latina es una amplia y 
adecuada educación en todos los rnveles". 141 

Era evidente que la universidad latinoamericana de los setenta tenía que ampliarse. 

expandirse hacia todos los estratos sociales. hacia hombres y muieres de todas las edades. 

Es decir. se veía ahora necesaria una educación para toda la vida y para todos que echara 

mano de los instrumentos modernos como la televisión y otros medios de comunicación 

masiva y aud1ov1sual Debian también las universidades acercarse a los centros de alta 

cultura mundiales. de vincularse al mundo del trabajo y fortalecer el triángulo gob1erno-estado

urnvers1dad. Todo esto debia realizarse s1 de verdad se queria ver a estas instituciones como 

agentes de cambio social Para ello se proponia un esquema de la actividad universitaria 

fundado en dos pnnc1p1os -1a libertad en el pensamiento y la función académica y de 

mvest.gac1ón en términos de que el pluralismo 1deológ1co se exprese inequívocamente: y el 

segundo. la 1rrestncta busqueda de la excelencia en los niveles del pensamiento" 142 

Otro de los mayores desafios. como se señaló anteriormente. era la d1versif1cacíón de la 

educac1on Con tal motivo. el 20 de septiembre de 1976. se inaugura la Reunión 

Latinoamericana y del Caribe sobre Nuevas Formas de Educación Post-secundaria en 

Caracas. Venezuela en la cual se planteaba como ob¡et1vo principal -buscar fórmulas 

alternativas en el diseño de la 1nstrucc1on y la onentac1on del proceso enser'lanza-aprendtza¡e 

) seguida por la democrat1zac1on de la educación en todos sus niveles- que. dicho sea de 

paso. no estaba ni m1nimamente satisfecha debido a la 1mpos1bd1dad del gobierno de 

mantener la demanda de educac1on superior ,., Lo que la reurnon proponía era 

a¡ Intercambiar experiencias sobre la preparac1on e¡ecuc1on y evaluac1on de programas y 

proyectos de innovac1on en la educac1on post-secundaria 

b1 Presentar modelos ac::min•strat1vos de operac1on. de costos y de evaluación de 

programas 
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c) Identificar aspectos relevantes de posible asistencia o de operación común de un 

proyecto a otro. o de país a país. 

d) Adquirir un conocimiento sobre los materiales y equipos utilizados. o de posible uso. en los 

programas innovadores en educación post-secundaria 

e) Iniciar un proceso de seguimiento por proyectos y paises. 144 

Eran varios los tipos de educación. Se hablaba de educación post-secundaria a aquella 

recibida después de los 18 años. pero fueron tomando vital importancia la educación para 

adultos y la educación permanente. 

En realidad, según Carlos Tünnermann. había una tendencia a modificar el esquema 

tradicional de la Universidad Latinoamericana, que poseia como algunas de sus 

características: 

a) Caracter elitrsta. con tendencia a la hm1tación del ingreso. 

b) E:.nfasis profes1onalista. con postergación del cultivo de la ciencia y de la investigación. 

c) Enseñanza de las profesiones con escasas posibilidades de transferencia de un 

currículum a otro por ser sumamente rígidos, provocando la duplicación de personal 

docente. bibliotecas. equipos. etcétera. 

d) Autonomía para la toma de decisiones en lo académico. administrativo y financiero, en 

grado que varia de un país a otro y con tendencia manifiesta a su limitación o interferencia 

por los gobiernos. 

e) Part1cipac1ón estud1ant1I y de los graduados de la universidad. en proporciones muy 

d1st1ntas de u~- pa1s a otro. act1v1smo político estud1ant1I, como reflejo de la incori· .:irmidad 

social: predomrn10 de estudiantes que traba¡an y estu;:Jian 

f) Métodos docentes principalmente en la catedra m.:ig1stral y la simple transmisión del 

conoc1m1ento Deficiente enseñanza practica por las hm1tac1ones en cuanto a equipos. 

bibliotecas y labo·.:i:onos Incipiente introducción de los métodos modernos de elaboración 

de currículum. evaluación del rend1m1ento académico y de la tecnologia educativa en 

general··~ 
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Tünnermann menciona cinco cambios como los más importantes dados 

alrededor de la década del 70. El primero se refiere a la estructura académica y apunta como 

tendencia principal la permanencia de la organización por facultades. es decir. el modelo 

profesionalizante. sin embargo resalta la tendencia de algunas universidades 

latinoamericanas a organizarse por departamentos (como los casos de universidades en 

Brasil. Honduras. Argentina. Chile y Perú) En segundo lugar señala. también como una 

reacción en contra de la profes1onahzac1ón. la creación de los estudios generales En tercer 

lugar. se comenta el esfuerzo de apuntar e ins1st1r sobre la d1ferenc1a entre plan de estudios y 

currículum. pues el último comprende además el traba¡o práctico y otras actividades 

cognosc1t1vas que van en contra del simple traspaso de conoc1m1ento Otro cambio notable es 

una atención mayor a la adm1n1strac1ón universitaria (financiera y de personal) anteriormente 

desatendida. Finalmente. se menciona al planeamiento universitario y la evolución de su 

campo de acción. pues si bien éste comenzo a incorporarse (·n la decada anterior en las 

tareas que se limitaban a aspectos f1s1cos como la construcción de obras universitarias y la 

recolecc1on de datos estadist1cos e h1stoncos sobre la poblac1on estudiantil y sus 

proyecciones. era en la década de los setenta cuando se buscaba un planeamiento integral 

de la educación que buscaba nexos con el planeamiento llevado a cabo en otros niveles y 

con oO¡et1vos del desarrollo global econom1co y social ,.6 

Por su parte. desde Buenos Aires Antonio F Sal'(nia detalla en 1978 algunas 

propuestas para el cambio educativo entre las que destacan 

a) Definir la linea polit1ca y las prioridades de las acciones educativas c1entif1cas y culturales 

b) Conectar a las universidades 1nst:tutos pol1tecnicos y otros con el sistema productivo 

nacional 

c) Par11c1pac1on de la comunidad 1 estua1antes docentes fam111as 1nd¡_1st•1a1es comerciantes. 

etcetera¡ en los problemas eaucat1vos 

e) Creac1on en un vasto sistema ae 011entac1on vocacional y prores1ona1 oesde la escuela 

primaria 
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f) Reestructuración total de la enseñanza que desechara el informativismo y la 

enciclopedia. 147 

Se trataba de una reestructuración de una educación que había empezado a cambiar 

desde la Primera Guerra Mundial debido a las nuevas circunstancias sociales nacidas desde 

entonces, se trataba de un nuevo esfuerzo de racionalización de la educación superior que 

respondía a las nuevas posibilidades de industrialización, urbanización y desarrollo 

económico del área latinoamericana. 

Según Carlos Tünnermann esta reestructuración comprendía dos fases: aquella en la 

que la universidad es un instrumento modernizador a c3rgo de la producción de recursos 

humanos calificados. y una segunda fase en la que se toma conciencia de la situación 

subdesarrollada y dependiente del continente. frente a lo cual se concibe a la universidad 

como la esperanza de comprensión y cambio social. Era un periodo de revalorización de los 

objetivos universitarios y entre sus desafíos destacaban ajustarse a la gran demanda de 

educación superior sm que ello significara la disminución de los niveles académicos, de 

incrementar la ciencia y la mvest1gac1ón en aras de la resolución de problemas nacionales, de 

resguardar la autonomía y de no detener el fomento de una conc1enc1a critica En resumen, se 

trataba de ·un mov1m1ento de respuesta a la aparición de una educación de masas. que torna 

ineficaces muchos de los proced1m1entos y metodos propios de una educación elitista" 1
'

8 En 

fin. la década de los setenta enfrentaba. como se observa. desafíos francamente heroicos. 

3.3.1. Conflictos universitarios 

Sm embargo. el proceso de reestructurac1on agravo aún mas los conflictos unrversrtarios 

iniciados en los sesenta Que habían surgido como res1stencra a la idea "desarrollista" de 

universidad La 1mportanc1a de este tema se rene¡a en el abundante número de noticias 

acerca de conflictos universitarios Que aparecen en la revista Universidades 
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A continuación se resumen los problemas universitarios que se consideran más 

representativos. sobre todo. por estar ligados a temas tradicionales en la historia 

latinoamericana. como el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile. además de aquellos 

que, aunque no ampliamente conocidos. presentan características 1mpos1bles de ser 

ignoradas como las numerosas intervenciones militares y cierres de universidades de la 

región, después reabiertas bajo leyes que favorecían la intervención del Estado. As1m1smo. se 

presentan algunas reflexiones sobre las d1scus1ones teóricas publicadas en la revista. 

Hacia 1971. un año después de la publicación de La universidad necesaria de Ribeiro, 

en Bolivia el ejército golpista de Hugo Bánzer Suárez ocupa y violenta la Universidad de San 

Andrés, para posteriormente clausurar la totalidad de las universidades bolivianas. En México, 

primero el 2 de octubre de 1968 y después en JUnio y JUiio de 1971 los estudiantes son 

asesinados con luJO de cinismo y v10Jenc1a En Chile hacia 1973. tras el golpe militar de 

Pinochet en contra del gobierno de Allende. se destituyen arbitrariamente a todos los rectores 

de las universidades sustituyéndolos por militares. y así. Ja lista de universidades 

latinoamericanas violentadas y clausuradas se vuelve interminable 

En 1958 la universidad publica venezolana fue un elemento clave en el derrocamiento 

de la dictadura civil de Pérez J1ménez Diez años después estuvo custodiada por Ja policía 

durante el gobierno de Caldera. y hacia finales de 1970 la universidad fue intervenida por el 

gobierno Sobre la crisis de la universidad venezolana Orlando Albornoz. especialista en 

educac1on superior. publica en 1972 su libro La cns1s de la universidad publica En él 

considera como elementos que provocaron dicha crisis 

Una expans1on incontrolada de la matricula estudiantil. originando la incorporación 
apresurada de muchos docentes lo cual conduce a la iarga a un deterioro en la calidad 
de los mismos hasta llegar a la s1tuac1on de 1970. momento en el que predominan en los 
cuadros docentes personas 1noc1adas en los campos de la experiencia docente y de 
1nvest1gac1ón "' 

Q7 



.,. La Unfrersidad Latinoamericana a través de la re\•ista Unfrcrsidadcs 

Uno de los aspectos más importantes que Albornoz explica es el surgimiento y 

función de las universidades privadas vinculadas con diversos grupos de poder, como la 

iglesia, y que tenían como principal característica y objetivo formar estudiantes en los 

principios ideológicos que beneficiaban a la institución que los apoyaba. es decir, se trata de 

un modelo profesionallzante en el plano académico y de despoliuzación. Esta última le 

permitía mantenerse al margen del compromiso y demandas sociales y, por lo tanto, libre de 

interrupciones y paros lo que garantizó su estabilidad y una pretendida superioridad 

académica ::...:n respecto a la universidad pública. Lo que Orlando Albornoz explica para el 

caso venezolano puede ser una interpretación de la realidad del resto de la región 

latinoamericana: 

... la universidad pública representa la posibilidad de una actitud de cuestionamiento 
social, critico. indispensable en una sociedad como la de Venezuela. pobre y oprimida, 
en donde una injusta distribución de la riqueza hace vivir en ínfimas condiciones a buena 
parte de la población y en donde los entenas de poht1zación pueden "conc1entizar" a las 
personas acerca de la necesidad de un cambio social que modifique las condiciones 
actuales de la sociedad venezolana(. ] la universidad pública [. ) se tNna indispensable 
en cuanto representa no sólo una institución de educación superior. sino que llena el 
vacío de una responsabilidad social; la conciencia critica de la sociedad 150 

En Ecuador. el 23 de iunio de 1970. por orden del presidente José Maria Velasco lbarra, 

el e1érc1to ecuatoriano ocupó y clausuró los predios de la Universidad Central y de las 

universidades de Guayaquil y Lo1a. con el pretexto de organizarlas y renovar sus estatutos; no 

obstante. se llevaron a cabo actos violentos como una explosión en la editorial universitaria. 

ademas de otros ed1f1c1os ,~, Con motivo de estos acontec1m1entos el escritor colombiano 

Gabriel García Marquez d1rig10 una irónica carta al presidente de ese país en el que 

pacientemente le explica la causa de los mov1m1entos Juveniles ·no importa que en ese 

e1erc1c10 universal de la cultura. de pronto haya ind1v1duos con ideas eirtrañas. con manos de 

sangre. es natural ser.or. y usted lo comprendera. es el siglo que nos ahoga. es la 

desesperación del hambre. de la soledad. de años de esclavitud que todav1a 111v1mos:•!>2 

expresión poética que en realidad acusaba la intolerancia de las autoridades y un evidente 
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malestar social, pues a pesar del prometido desarrollo. parecía que los niveles de 

pobreza no cederían. 

No era ésta la prrmera vez que las universidades ecuatorianas eran atacadas. Durante 

una dictadura militar anterior (1963-1966) la Universidad Central de Ecuador fue invadida. 

clausurada y sus profesores y estudiantes más calificados expulsados Se destruyeron sus 

fundamentos organizativos. académicos. d1dact1cos y administrativos. ' 53 pues. como en otros 

paises latinoamericanos. las universidades eran consideradas semilleros comunistas y 

ant1patriót1cos A ese respecto. Manuel Agustín Aguirre. rector de la Universidad Central de 

Ecuador en 1971. decia 

Naturalmente. la universidad. testimonio consciente y vivo. estaba alli y habia que 
eliminarla La tact1ca de siempre el llamado ardoroso y exaltador a las fuerzas armadas. 
salvadoras de la patria. el orden. la c1v1hzac1ón y la cultura. amenazadas por la 
universidad ·subversiva". ·anarquizante" y ·guerrillera" '~ 

El e¡emplo de Ecuador es el de no pocos paises latinoamericanos cuyos gobiernos. 

declarados o no como dictaduras violentaron y cerraron universidades con el fin de 

deshacerse de los cerebros que en ella se desarrollaban y cuyo peligro principal radicaba en 

su capacidad critica El mismo Manuel Agustin Agu1rre creia que 

La dictadura y la universidad autonoma libre y democrat1ca en el me¡or sentido de la 
palabra son cosas 1ncompat1bles y polarmente opuestas Las dictaduras cuando se 
preparan o se e¡ercen emplean necesariamente el terrorismo intelectual y material contra 
las universidades. desde la calumnia s•stemat1ca hasta la 1nvas1on armada porque ellas. y 
al decirlo me refiero especialmente a sus estudiantes han const1tu1do y constituyen el 
terror de los tiranos y tiranuelos Que infestan nuestro continente '~' 

En 1970 en Ecuaoor fuero~ clausuraoas too as las univers1aades Un año después 

fueron reab1er1as pero ba¡o una nueva ley de eoucac1on superior Que suprrmia los logros 

alcanzados anteriormente y hacia de ellas un apend1ce guoernamental Se conflflo tamb1en el 
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grado de unive~sidades a los institutos técnicos militares que tenlan como fin esencial 

formar a los lideres que hablan de gobernar en el pals 1 ~ 

Por su parte. en Bolivia se sufrían graves acontecimientos, pues se cruzaba por un 

periodo de numerosas e importantes movilizac1ones universitari~s que ha!:>ien iniciado en la 

década de los sftsenta. Al redeoor de 1964, después de la derrota de Paz Estenssoro por la 

Junta Militar prP.sidida por René Barrios Ortuño, grupos armados a:a::aron y tomaron la 

Universidad de :..a Paz. Es también durante este peric:do en er que err.erge la !j;Je•nlla 

boliviana apoyada por el Che Gue ... ara. En fin. Bo~ivia pasaba por un penooo de 

ingobernabilidad que, en el campo universitario. se tradujo en la radicalización de los 

estuciianteo:. y ca'.edráticos re'lejada h:::ic•a 1 ::!70 ¡:;''H :a t:leclaración ée ur>a "Rcvoluc;ón 

Unive•sitana" en :a lJrnvP.rsidad de la Paz que o·e~endia destn1ir las órganos de pode~ de ~os 

sectores privilegiados. Como respuesta a ello, en er" mes de julio del mismo año el sector 

derechista del gcbrerno del general Alfredo Ovando Caridié\ y el eiérc:ito asaltaron las 

unrversid;::ides r:IP :_;¡ Pa"! y Sania Cruz ' 5 ' 

La llamada "Revolución Unrversrtar:a" tenla su inspiración en acor.te::1!""1Pn!os an•erio·"!s. 

En !os "lños trP.rr>ta se 'labía conseguido ia ;n·i.,nor.i;~ 'J":·Jersitariz que ,,r. servia si:-10 ::>ñtrl 

viv•r a¡enos ::i~ E"!'Cen~roo drarr>ático del p•Jel'"·\O bcfivia.,C' :,; ::on p.-..,gr;r.rr.?.s •l~ estuói~ '"":'.!'> 

er>::1clopéd1cos aue crit.cos S111 embargo. la inestabilrdacJ política y fa ma!a s1t:.Jación de •a 

nación. asi como las irregularidades rnte•rias, provocare'" manifestac10'1es estudiantile'> 

ex¡:;Joo;1vas qL•E; se repetían caso cada añc E~ta:::. rn':'v1h:aciones alcanzaMn su purolc más 

alg1do c•.;ando estudiantes apoyados por catedr1:1cos progre<>•stas dP.st:tuyeron a func10'1aril)S 

uri1•1ersrta·.cs par<:> re.,ovar Ja ¡:irania dr,centt:". -st1•uy~-:cic oe esta r.ial"er<> :'"' oue ~ llarn6 

"Poder estudra11111·· que P~'.:>clamaba ab1enarne~tC' :.ir.a :>ase 1deoló91r-.a soc1a11st3. 5111 embargo 

No se soñaba revolucionar la sor.1t=.dar! tjesde la ·J~1vers1dad ni de ,·re:ir ura nl•ev~ 
unrvers1dad enter~rnente diferente a aQ,!t>ll l que t.17.0 oosrble la es!r11C'tur;:i C201tahsta. L.& 
un1vers•dad. er ur. país corno 9of ... ,~. 1r.iposó•htodo ya <1f' d">a:-rollarse o;egün lo'> 
modele·<; IJe •a~ ..-ieras socoedad~s ~ap•r,,.11-.'"3!'. .,e podrid -::urn:::hr sino L;r>.=t fi;:-cil')r-
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La l./niwrsidad Latinoamericana a tral'és de la re\•ista Uniw:rsidades ~' 

inminentemente política. Tenia que estar orientada a plasmar en realidad tangible el 
propósito de contribuir a alcanzar el socialismo. Se trataba de que el proceso pudiera ser 
acortado y con el menor riesgo posible. 158 

Y es que el país estaba saturado de profes1on1stas dispuestos a servir a los intereses 

extranjeros e influido por la "ayuda" norteamericana que dirigía a la educación superior hacia 

la explotación por los centros capitalistas. La historia de la lucha universitaria boliviana es 

excepcional en América Latina, pues después de la "Revolución Universitaria" el estudiantado 

no sólo formaba parte de la Central Obrera Boliviana. sino que también tenia representación 

en la Asamblea Popular. resultado de su profundo acercamiento al pueblo y de su lealtad con 

los sectores opnmidos. Por las oficinas de la universidad y las organizaciones estudiantiles 

desfilaban desde problemas de Estado hasta menudas preocupaciones de los habitantes más 

modestos del pais· obreros, artesanos, campesinos, mineros. etcétera 159 

Los alcances del mov1m1ento eran demasiados. po~ ello el 23 de agosto de 1971 el 

ed1fic10 central de la Universidad de San Andrés apareció acordonado por batallones del 

e¡érc1to Después de una supuesta tregua de 10 minutos para que el ed1f1c10 fuera desalo¡ado. 

aviones de la fuerza aerea apoyaron el ataque de art1lleria, tanques e infantería, ametrallando 

la universidad que todavía no había sido evacuada 16
" Finalmente. el cuatro de septiembre de 

1971 todas las universidades bohv1anas fueron clausuradas 

Una ano después de su cierre. tal como ocurriera en Ecuador, se reabren sus puertas con 

una nueva ley de educac1on superior que. si bien reconoce la autonom1a un1vers1tana. la niega 

en la práctica ya que declara al Conse¡o Nacional de Educac1on Superior con facultades para 

dictar medidas de emergencia en casos de alterac1on grave del orde:i d1sc1phnaroo además de 

presentar un corte currrcular francamente proles1onal1zante ·~· En general la universidad 

bohv1ana de los setenta estaba definida de la siguiente manera 

Abril de 1970 1111c1a en la universidad Bot.111 "lna la etapa mas importante de su h1stona 
Con la intransigente determ1nac1on de transformarta en una universidad Revolucionaria 

i•• /f.1J-.·n1 r 1 ~~ 
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.,. La Universidad Latinoamericana a trm•és de la re1·ista Universidades 

identificada con las aspiraciones populares y la necesidad de cambio de las estructuras 
sociales, económicas y politicas del pais, se logró la unidad de los sectores docentes y 
estudiantiles progresistas. 
Hasta ese momento la Universidad Boliviana era el refle¡o más o menos fiel de una 
sociedad llena de defectos. sometida a los intereses del imperialismo norteamericano y a 
los reducidos grupos económicos nativos. Seguian fielmente los postulados de una 
polltica de "colonización cultural" aplicada durante decenios. con caracterlsticas 
diferentes, por los organismos de "cooperación" internacional, buscando la promoción de 
los intereses norteamericanos en los paises subdesarrollados, especialmente 
latinoamericanos, garantizando así la vigencia de las relaciones de poder entre la 
metrópoli y aquellos. 162 

Otro acontecimiento sumamente importante y conocido fue el golpe de Estado en Chile 

ocurrido el 11 de septiembre de 1973 que provocó la caída y muerte del presidente Salvador 

Allende y la subida al poder del general Augusto Pinochet. En ese año fungían como 

presidente y secretario general de la UDUAL Carlos Tünnermann y Efren C. del Pozo, 

respectivamente 

La primera agresión hacia las universidades chilenas que se lee en la revista de la 

UDUAL fue la publicación de telegramas dirigidos a la Junta Militar por la designación de 

rectores en las un1vers1c "'S chilenas sin tenerse en cuenta los proced1m1entos legalmente 

establecidos ya que en e1 mes de octubre de 1973 de manera arbl!rana el gobierno chileno 

había literalmente repar11do las rectorias de todas las universidades chilenas entre las 

unidades militares Marina. Eiérc1to y Fuerza Aérea Quedaron a cargo de la Marina la 

Universidad Católica de Valparaíso. la Universidad Técnica Federico Santa Maria y la 

Universidad de Chile. ' 6 ~ que fueron unificadas y transformadas en una unica institución 

denominada ·universidad de la Marina· También le correspond10 a la Manna la Universidad 

Católica de Santiago de Chile. ni1en!ras la Universidad Tecn;ca del Estado. Universidad 

Austral de Chile. Universidad de Concepc1on y Universidad del Norie fueron designadas para 

la Infantería y Caballería •&.& 

iti.: o~c.u Prudrnc10 CO!t.h.l. C.irlt..l\ i. .: .. \ .11J! , ... , J \ 1 J~..lr \' .lh.ctJC' c.i,1.il\o'\ ( 1¡· ( ·,, r 1 C.tJ 
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La Uni\•ersidad Lalinoamericana a través de la re\•isra Uni\·ersidades "> 
Ante las comunicaciones de UDUAL y de las universidades afiliadas a ella, 

autoridades de la Universidad Técnica Federico Santa Maria enviaron una carta a Efrén C. del 

Pozo explicando la acción de las Fuerzas Armadas y Carabineros como consecuencia natural 

de un proceso de ·envilecimiento" de las relaciones ciudadanas ocasionadas por el 

'"sectansmo e incompetencia" del gobierno de Salvador Allende y expresaba: "no deseamos 

abundar en antecedentes que demuestran la forma como el gobierno del señor Salvador 

Allende hizo ·tabla rasa·· de la letra y espintu de nuestras leyes. de los derechos sindicales y 

de la facultad que tiene todo hombre ltbre de organizar su vida dentro de las normas que rigen 

el bien común". 16 ~ 

El primer vicerrector de la Universidad Austral de Chile. doctor Ornar Henriquez Fuentes. 

también envió su versión a la Secretaria General de la Unión de Universidades de América 

Lat1nJ en la cual afirmaba que 

Muchas sedes y escuelas universitarias se han convertido en focos de adoctrinamiento y 
propaganda marxista. llegando incluso a amparar la v1olenc1a y el armamentismo ilegal. 
muchas veces promovidos por exlran¡eros indeseables que privan a ¡avenes chilenos de 
un lugar en las aulas Gran parte de la ag1tac1ón ex1rem1sta y de la prédica del odio que 
estuvieron a punto de precipitar a Chile a un trag1co abismo. tuvieron su origen en esos 
centros unrversuarros [ J y el pueblo chileno [ J tiene derecho a ex1g1r que las 
universidades que el financia cumplan realmente con su m1s1on '"'' 

Todo esto era expresado como la razon por la cual la Junta de Gobierno había dec1d1do 

des19nar ·rectores-delegados· quienes ten1an completa autoridad para reorganizar. depurar y 

corregir planes de organrzacron un111ers1taria y nombrar personal profesional de los centros de 

rnvest1gac1ón y docencra sin que sus oec1s1ones pudreran ser apeladas ·5
• Todas estas 

acciones extirparran a los malos funcionarios ~- pes1mas acciones del gobierno de la Unidad 

Popular a ou1en por cierto se le acusaba de haber atacado y destruido el canal 6 de la 

Unrvers1dad ae Chile el t 8 de ¡un10 de 1973 por no comulgar con la 1deolog1a del gobierno de 

Allende El nuevo gobierno chileno se expresaba del anterior como una experiencia amarga y 

, .. ··1 'rtt•t'tlcm.i \.h.· 1..1 ... ur.l\cr,iJ.tJc.·, ... l,t, un1\.cr-.1t.Jru.t .. chdcnlh "fC:"l~t.l l ""C"h1J.l'-.k\. 19-}.nun~ :<-.J. r lbb 
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cuestionaba los fines de la UDUAL por no haber reclamado ante las supuestas 

violaciones de las universidades chilenas por parte del gobierno de Salvador Allende. 

Las universidades latinoamericanas expresaban su repudio hacia las acciones del 

gobierno de Augusto Pinochet por violentar universidades públicas y privadas y, según los 

testimonios de las comunicaciones publicadas en Universidades, por los bombardeos, el 

asesinato y encarcelamiento de estudiantes universitarios y por los incendios masivos de 

libros e incluso la autodestrucción por duel'los de bibliotecas. archivos. fondos editoriales, 

cinematecas y pinacotecas, así como del asesinato de intelectuales y artistas. tal y como lo 

hicieron con el famoso músico Victor Jara 168 La dictadura de Pinochet no sólo afectó 

universidades, sino organismos y centros de ciencias sociales internacionales como los de la 

Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas {CEPAL), la Oficina 

Latinoamericana de Educación de la UNESCO. la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales {FLACSO) y el Instituto Latinoamericano para Estudios Sociales de la ONU (ILPES). 

En el caso de FLACSO se conoce el fusilamiento de dos estudiantes becarios de nacionalidad 

boliviana. 169 

1973 fue un al'lo d1tic1I no únicamente para Chile, también lo fue para Argentina y 

Uruguay, debido al vuelco hacia la extrema derecha que experimentaban los gobiernos del 

cono sur. lo que afectaba a las universidades y. en consecuencia. la vida intelectual y cultural 

sudamericana y latinoamericana en general Argentina había experimentado enfrentamientos 

en el mismo 1973 con el gobierno de Perón y la pugna que éste llevaba a cabo con el sector 

de izquierda de su propio partido Anteriormente. en su primer gobierno (1943-1955) expulsó 

a los docentes que no ingresaron al partido del gobierno y para 1966 las universidades de 

este pais sufrieron el gobierno de Ongania como se describió en el apartado anterior 170 

Por otro lado. el 28 de octubre de 1973 el gobierno militar de Montevideo intervino la 

única universidad del país: la Universidad de la República Oriental del Uruguay y disolvió la 
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Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Puso en vigor reglas absurdas 

para profesores y estudiantes como cortarse el pelo y la barba y usar corbata y otras prendas 

•formales". Una vez más. todas estas intervenciones tenían la misma explicación: las 

universidades eran "focos subversivos" y "escuelas marxistas al servicio de la sedición". El 

régimen político uruguayo de ese periodo había creado. además. el delito de opmión. o sea. 

castigaba las ·notorias ideas· subversivas o extremistas. así como la amistad personal con 

procesados por acciones dehctuosas. 

En el caso de Uruguay, al ser la Universidad de la República la única de su tipo, su 

clausura significó negar el acceso a la cultura superior a toda una generación de ¡óvenes. así 

como la salida de los escasos artistas e intelectuales ya formados !o cual desmanteló la 

cultura uruguaya En el resto de América Latina debió provocar similares o idénticas 

consecuencias· el retraso del avance intelectual. la eliminación Lle generaciones renex1vas y 

críticas las cuales no podrian recuperarse debido al largo proceso que s1gn1f1ca su formación. 

Carlos M Rama aseguraba que en el Cono Sur 

La desapanc1on de miles de las primeras figuras de las ciencias y las artes de sus centros 
bas1cos de acc1on empobrece toda posible relac1on 1nternac1onal y pasara mucho tiempo 
antes de que se reconstruyan esos cuadros Faltan ahora interlocutores validos para el 
resto del munoo intelectual de Amer1ca y fuera de ella [ ) ese hecno empobrece todavía 
mas el capital humano latinoamericano en el terreno universitario y cultural '· · 

En el caso de Mex1co como hab1a sucedido en la decada anterior las publicaciones en 

la revista se limitaban a documentos integres de comunicados oel rector oe la Universidad 

Nacional Autonoma de Mex1co en ese momento Pablo Gonzaiez Casanova srn dar opiniones 

o interpretaciones de los acontec1m1entos Entre los hechos que se describen esta el altercado 

registrado el 31 de ¡uho de 1972 con miembros del mag•sterio nacional quienes se plantaron 

en la rector1a pretend1enoo obligar a su rector a modificar un acuerdo del Co11se¡o Tecnico de 

Ja Facultad de Derecno por e: Q'-'e se estab1ec1a11 los prerrequ1s1tos para e' 1r>9reso a esa 

facultad de los estudiantes de escuelas normaies El rector oe la UNAM reconoc1a una cns1s. 

1nestab1l1dad y v1olenc1a en los centros oe cultura superior de la epoca y sena1aoa como 
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necesaria "la defensa de la libertad de expresión, de critica, de investigación, para 

alcanzar el máximo rigor y la mayor claridad posible en el estudio y transformación de la 

naturaleza y la sociedad". 172 Casanova apelaba principalmente a la tolerancia ideológica y la 

libertad de expresión. Pero, tal vez el tema clave era la reestructuración que consistía 

esencialmente, en la descentralización de decisiones y la disminución del aparato 

administrativo. asi como la revaloración de los órganos representativos. Por otro lado, se 

manifestaba necesario definir obligaciones y derechos de las autoridades universitarias que 

estaban insuficientemente precisados y que obstaculizaban las demandas de las distintas 

comunidades de la universidad. En general. se planeaba cambiar el Estatuto General de la 

UNAM con el objetivo de: 

... dar una mayor participación a los cuerpos colegiados en la formulación de programas. 
en la elección de representantes y autoridades. en formas tales que mantengan la 
capacidad ejecutiva. adm1nistrat1va. de modo que al cabo de unos meses la universidad 
disponga de una organización mucho más amplia. eficiente y representativa. que tenga la 
fuerza necesaria como para hacer nuevos cambios que permitan a la Institución aumentar 
aün mas sus pos1b1hdades y su fuerza 173 

No sólo la UNAM tuvo problemas. también la Universidad Autónoma de Puebla. la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Srnaloa En la UNAM 

uno de los motivos fue una huelga de los trabaiadores en octubre de 1972 por lo que las 

act1v1dades fueron suspendidas. sin embargo no se llegó a un acuerdo y el rector González 

Casanova renunció a su cargo Por su parte. la UAP sufrió la muerte de dos de sus más 

destacados funcionarios a manos de grupos clandestinos represivos La Universidad de 

Nuevo León fue atacada por un grupo minoritario de universitarios. y la UAS habia sido 

ocupada por el eierc1to desde marzo del mismo año 17
' Por tales acontec1m1entos fue 

organizado el "Primer Seminario Nacional sobre ta cns1s de la Universidad en México" 

celebrado del 17 al 20 de enero de 1973 en la Universidad Autonoma de Tamaulipas 
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Sin embargo. no obstante la capacidad critica de los universitarios. no todos 

creían que esto significara que las IES fueran los motores de los grandes cambios históricos. 

Aldo E. Solari, por ejemplo. en su trabajo titulado "Los movimientos estudiantiles universitarios 

en América Latina" aclara que estas movilizaciones van inevitablemente acompañadas de 

muchas fuerzas diferentes que pueden. incluso. tener mot1vac1ones derivadas no 

necesariamente de un compromiso social y explica: "los mov1m1entos estudiantiles son 

difícilmente comprensibles en términos de sus ideologías declaradas y se requiere un 

inventario sistemático de su comportamiento efectivo así como de sus consecuencias 

reales". 175 Lo cierto es que la convulsión política que vivía América Latina en general provocó 

la ruptura de acuerdos de cooperación universitaria y de asilo de estudiantes y docentes. 

especialmente en Sudamérica. 176 

3.3.2. Planeación universitaria: la llave para la "modernización" 

Como ya se mencionó. en septiembre y octubre de 1969 se llevó a cabo la Primera 

Conferencia Latinoamericana sobre Planeamiento Universitario por recomendación del 

Conse¡o E¡ecut1vo de la UOUAL Esta conferencia tuvo como max1mo ob¡et1vo la rev1s1ón del 

concepto de universidad asi como su desarrollo en función de los requerimientos del proceso 

de cambio que Amenca Latina expenmentaba Entre tas conclusiones se destaco et papel de 

la universidad en la superac1on del subdesarrollo a traves de su contribución en el combate 

contra la dependencia econom1ca polit1ca. cuitural. científica y tecnolo91ca En la conferencia 

se insto a las universidades a participar de la incorporación del continente al proceso de 

construcc1on del saber universal. elaborando y promoviendo una cultura no dependiente 

As1m1smo. se ex1910 Ja preservación de Ja conv1venc1a de 1deologias diversas y la conc1enc1a 

critica·-- Por su parte. la Asoc1ac1on Internacional de Un1vers1dades hablaba de la acttv1dad 

de las un1vers1dad en los setenta y expresaba que 
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La última década fue un periodo de labor creativa en varias universidades que 
resolvieron los nuevos problemas que surgían por medio de muy rápidos cambios 
sociales y económicos. Como lo demuestra la experiencia de las mejores y más 
avanzadas universidades del mundo, estamos en el proceso de desarrollar un nuevo tipo 
de universidad o institución de educación superior moderna, me¡or equipada para resolver 
los nuevos problemas de los que está la universidad tradicional. 78 

La planeación universitaria en esta década era una ardua tarea. pues debía responder 

"al desafío que provoca una realidad cambiante. donde la explosión demográfica. la explosión 

de los conocimientos y las justificadas aspiraciones de participación democrática". 1711 Por otro 

lado, parecía evidente la incapacidad de los arquetipos de universidad tradicional de 

responder a las nuevas circunstancias. especialmente a la demanda de educación superior y, 

por lo tanto. a la democratización del ingreso. (es el ejemplo de la creación en México de la 

Universidad Autónoma Metropolitana en 1973. ante la incapacidad de la UNAM y el Instituto 

Politécnico Nacional de atender a todos los jóvenes que demandaban su ingreso a la 

universidad) 

En 1971 la Al U publicó los resultados preliminares de un cuestionario internacional para 

la planificación educativa del cual resultaron dos listas. la pnmera que mencionaba las 

caracteristicas heredadas de la universidad tradicional y que debían ser supnm1das y, por el 

otro lado. la enumeración de los perfiles y condiciones ideales que debían tener las 

universidades para enfrentar el desafio que la modernidad presentaba La pnmera hsta 

discutía que: 

a) Las universidades viven aún en las v1e¡as tradiciones que 1mp1den su desarrollo 

b) Con frecuencia se entiende por desarrollo simplemente el crecimiento cuantitativo. 

sin que haya cambios cualitativos sustanciales en las act1v1dades de la universidad. 

c) No se hace un esfuerzo consciente adecuado para adoptar las diversas funciones de 

las universidades a las nuevas demandas del ambiente soc1oeconóm1co en proceso 

de cambio 
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d) La universidad no presta suficiente atención a los cambios internos. especialmente a 

aquellos que tienen que ver con la actitud y composición del grupo estudiantil 

e) La administración universitaria ha llegado a ser un asunto cada vez mas complejo por 

varias razones. tales como el rápido crec1m1ento del tamaño de la universidad, la 

mayor diversificación y complicación de las asignaturas y los programas de estudio. 

Mientras tanto. se def1nian como caracterist1cas de la universidad moderna· 

a) universidades cuyos métodos de entrenamiento y asignaturas sean constantemente 

renovados 

b) Comb1nac1ón orgánica de la enseñanza y el traba¡o de invest1gac1ón c1entíf1ca. de 

modo que se complementen y enriquezcan mutua'llente Educar de forma que les 

permita renovar conoc1m1entos y inspirar la autoeducac16n 

c) Combinación de vanas de las distintas ramas y campos de estudio 

d) Entrenamiento de especialistas y elevar la proporc1on de estudiantes graduados. 

e) Renovac1on de las capacidades de los especialistas en las diferentes ramas de la 

econom1a la ciencia y la cultura 

f) Entrenamiento de maestros ·;. 

El tema ae la adm1n1strac1on eauca!1va era tamb1en urgente pues no sólo había crecido 

la poblac1on estud1anl1I sino que se hab1an d1vers1f1cado los sistemas educativos poniendo 

mayor atenc1on a educac1on especial educac1on para adultos y educac1on permanente. por 

e1emplo Aaemas ex1st1an servicios que no ten1an mas ae 10 anos de ex1stenc1a como los 

textos y materiales de ensenanza bienestar estudiantil raa10 y te1e111s1on educaliva. bienestar 

o promoc1on del educador entre otros De esa manera la d1versif1cac1on de sistemas y 

servicios ecucat111os s1gn:f1caba un necesario incremento en los recursos publicas destinados 

a este rubro y por 10 tanto una aam1n1s:rac1or eoucativa mas agd y eficaz ·e· 

Sin embargo debido a Que e,., la ma,·o' pa11e ae los paises latinoamericanos la 

admin1strac1on de la educacion esta regida pcr eí Poder E¡ecuhvo Nacional es aecir por el 
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congreso o la oficina de hacienda. una verdadera reforma o mejora de la administración 

educativa tiene que, necesariamente, formar parte de una reforma de la administración 

pública. la cual suele ser engorrosa debido a un sinnúmero de disposiciones legales y 

constitucionales que tienden. además. a ser anacrónicas e inoperantes. 

Otro obstáculo para desarrollar una administración educativa eficaz es que con 

frecuencia en América Latina no modifican los sistemas administrativos del Estado mientras 

los objetivos y condiciones de las cosas que se administran están en constante cambio. 

Además. es claro que siendo el Estado el encargado de designar los recursos para la 

educación sea él el que decida cómo se administran. En general. el sistema administrativo en 

América Latrna es muy ineficiente. entre otras. por razones como las siguientes· 

a) Polit1ca educativa. si no existe un concepto de los objetivos que el Estado persigue a 

través del sistema educativo. de la estrategia para lograrlos y de las metas 

específicas que la administración se propone alcanzar. el sistema administrativo 

carece del rumbo necesario para organizarse y funcionar eficazmente. 

b) Carácter de la admin1stracrón se registra como principal problema de la 

admrn1stracrón educativa su caracter altamente centralizado. 

c) Estructura la estructura y los ob¡et1vos que persigue la admm1strac1ón der;,¿ ser 

coherentes 

d) Personal. en América Latrna se trata de un personal burocratizado e ineficiente. 

e) Métodos· se refieren a los procedimientos manuales anticuados 

f) Capacidad operativa de la admrn1strac1ón pübhca hay toda una sene de deficiencias 

de la admrn1strac1ón educativa que pueden atribuirse al carácter de la administración 

pública en general ' 5
• 

3.3.3. Extensión universitaria, ¿mito o realidad? 

La extensión universitaria era entendida como las acciones de la universidad para contribuir 

con la ¡ustrc1a social Era responsabilidad de la universidad. ante las tensiones sociales y 
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políticas de fa época. reforzar los procesos de cambio. Pero existían diversas 

interpretaciones acerca de esta función universitaria. de fas cuales no todas eran alentadoras. 

ya que muchas de ellas. principalmente en las décadas 60 y 70. coincidían en pensar que: 

a) la dependencia económica. la imposibilidad de lograr estados de representación popular y. 

sobre todo. la extrema pobreza de los paises latinoamericanos anulaban la existencia de 

instituciones fuertes que llevaran a cabo efectivamente su función de extensión 

universitaria. y eso sin contar los problemas caracterist1cos como el acelerado crecimiento 

demográfico. el desempleo y el diseño de sistemas escolares a partir de los patrones de 

paises desarrollados. ' 83 y que 

b) la universidad era utilizada como un instrumento de los grupos dominantes para alcanzar 

los objetivos de un sistema de producción capitalista 

Por eso. contrarrestar el subdesarrollo y dependencia que sufría América Latina a través 

de una nueva universidad no era un proceso simple. Pablo Latapi creía que éste no podía ser 

superado mediante la simple 1m1tac1ón del proceso de los paises desarrollados. se trataba de 

una cond1c1ón estructural que debia ser profundamente analizada y mod1f1cada Latapi 

proponía lo que se llamo "acc1on reconstrucc1on1sta" que consistía en ··un curso de acción que 

respeta plenamente la naturaleza esencialmente academica de la inst1tucion universitaria ( .] 

a la vez que la integra activamente como un 1mpo11ante elemento reforzat1vo de las 

tendencias de transformac1on social' ·5
• 

La ·acc1on recosntrucc1onista" de Latapi se referia a 8 posiciones o puntos de vista sobre 

la func1on de la universidad ante e1 cambio social Esas posiciones son 

a) Academicismo habla de una ciencia neutral que conlribuye al estudio de los problemas 

sociales sin rebasar su naturaleza estnctamente academ1ca 

b) Cocperac1on al desarrollo la universidad debe producir moceros ae desarrollo basados en 

valores humanos y establecer indicadores que permitan evaluar su progreso 
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c) Conciencia crítica: la universidad debe someter a juicio la marcha de la sociedad y 

proponer alternativas a sus problemas. Fomente el sentido critico en sus estudiantes y en 

la sociedad. 

d) Comunidad ejemplar: la universidad debe realizar en su interior nuevas relaciones 

humanas como ejemplo de Jo que puede llegar a ser Ja convivencia social. 

e) Acción reconstruccionista: reclama la intervención directa de la universidad en acciones de 

cambio social y su liderazgo en proyectos que tengan el fin de transformar 

estructuralmente o reconstruir Ja sociedad, sin llegar a constituir una institución política. 

Integra los incisos b), c), y d) y recha:::· el a). f), g) y h). 

f) Acción política directa: se habla no solo de proyectos de desarrollo, sino de acciones 

políticas concretas necesarias para el cambio social. 

g) Acción revolucionaria directa· la universidad debe ofrecer cursos vinculados con la acción 

revolucionaria, es decir, debe llevar a cabo un adoctrinamier.to ideológico y hacer de los 

universitarios buenos caudillos revolucionarios 

h) La disolución de la universidad debido a que representa la apropiación privada. injusta y 

enajenada del conoc1m1ento debe procurar su propia destrucción. 18
!> 

Pablo Latapi afirmaba que la educación es parte del factor ideológico que. a su vez. es 

uno de las elementos que conforman. 1unto con Jo cultural y to psicosocial. a la 

superes: .:..ira Esta ultima es la que permite ta perpetuación de un modo determinado de 

producción y por ello tiene la pos1b1hdad de contnbu1r a Ja evolución de una infraestructura 

dependiente Sin embargo. siendo Ja educac1on parte de la superestructura tiene también Ja 

pos1bihdad de ser factor 1mpo11ante de cambio Dicha posibilidad radica en que. s1 bien Ja 

universidad constituye un medio de transm1s1on y afianzamiento de la ideología dominante. es 

también capaz de formar un esointu critico que. 1unto con la coyuntura polit1ca. econom1ca y 

social del momento. provocan e1 surg1m1ento de corrientes que van en contra de Jos supuestos 

y contenidos de la ideología de dom1n10 ·e;. Por lo tanto. ta uni1.1ers1dad tiene la pos1b1hdad de 

provocar que la conf1gurac1on de clases permanezca o se flex1b1hce 

11
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Desgraciadamente. las estructuras sociales no se flex1bíllzaron. ya que en los sesenta y 

setenta la educación superior. retomando la vieja tradición de -profesíonalízación", se 

concentró en proveer a la nación de los profesionales requeridos por la economía en 

expansión. lo cual. según latapí, permitió el aumento de las matrículas y una mayor 

oportunidad para escalar la p1ram1de social. sin embargo. la matricula continuó creciendo. no 

así la calidad académica ni las oportunidades de traba¡o, lo que generó un desencanto 

generalizado acerca de la capacidad de la universidad para provocar cambios importantes en 

la estructura social 

UDUAL en su publicación Examen de una década. sociedad y universidad. 1962-1971 

expresa su op1n1ón acerca de la situación y señala 

En las un1vers1dades latinoamericanas se da un énfasis exagerado a las carreras cuya 
aplicación se realiza fundamentalmente en los sectores dominantes de un aparato 
económico raquítico limitado. d1stors1onado contabilidad y admm1strac1ón. derecho, 
relaciones -comerciales e ·industriales". periodismo. etcétera. en contraste con el escaso 
numero de matriculados o graduados en ciencias agrícolas en un subcontmente 
predominantemente agrario ·' -

Por otro lado segun Augusto Salazar Bondy. la educac1on opera como una relación de 

dom1nac1on ya que es en las escuelas en donde se moldea el comportamiento. las ideas y los 

valores de la comunidad ademas de que se considera que solo estas ofrecen la pos1b1lidad 

de educarse Asi las escuelas y específicamente las universidades tienen un papel 

protagonice en las re1ac:ones de poder por ser modelo de la relac1on oommador-dommaoo de 

la sociedad Por ello Sala.zar Bona;.· afirma que ·ros centros educativos son entonces focos de 

d1fus1on de la dom1nac1on con efectos muy determinados y muy profundos en el seno de una 

sociedad· '!é En este sent•OC serian las universidades las de mayor responsabilidad en la 

enseñanza de los modelos trad1c1ona 1es de poder pues esta a su cargo ta formacion de 

profesionales y especialmente ae educadores 
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De este modo, son las universidades las que tienen una importante influencia en 

la sociedad, primero por la labor de sus egresados y después por las labores que ésta realiza 

directamente en la comunidad a través de lo que se llama extensión universitaria. Sin 

embargo. Bondy cree que esta relación universidad-comunidad establecida por las 

actividades extra-universitarias es una relación en la cual la universidad define su superioridad 

sobre una masa de población ignorante e inferior. Aunque desde este punto de vista la 

extensión universitaria es ejemplo de una relación de dominación. el autor establece la 

posibilidad de superar la transferencia de patrones de subordinación y alienación de la que la 

universidad es responsable. Son cuatro las acciones que menciona: 

a) Deben revisarse los esquemas organizativos con el objetivo de buscar la 

participación de la mayoria de los miembros de la comunidad. la convergencia de 

esfuerzos y la alternancia en las responsabilidades. Todo ello con el fin de evitar el 

autontansrno. 

b) Buscar relaciones educativas contrarias a las de dominación. es decir, concebir 

nuevos modelos de comportamiento interpersonal entre educador y educado, en 

donde se reconozca el saber del primero pero se establezcan los límites de su 

conoc1m1ento y por lo tanto de su ·poder". 

c) Dar acceso a un numero mayor de md1v1duos y romper la relación vertical entre 

universidad y comunidad donde el ideal no sea la Universidad como educadora de la 

comunidad ·smo que la comunidad sea educadora con la Universidad". y 

d) sustituir la idea norteamericana de campus corno una entidad extraterritorial o 

separada del resto de la comunidad por un ob¡etivo de comunicación e integración 

entre mst1tuc1ones educativas y sociedad •es 

Todo parecía ser comple¡o. sobre todo para aquellos que no creian en el opt1m1smo que 

generalmente muestran las autoridades frente a problemas graves. evitando analizarlos con 

profundidad y. sobre todo. haciendo caso omiso de soluciones que podían poner en peligro 

las fortísimas estructuras de poder. Pablo Latapi y Augusto Salazar Bondy. aunque crudos en 

sus apreciaciones. no veian otra salida que la de llevar a cabo una reforma que condu¡era a la 

l1berac1ón y que fuera lo suficientemente fuerte para enfrentar obstáculos como la resistencia 
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de ciertos grupos a llevar a cabo cambios estructurales profundos que superen las 

relaciones de explotación al interior y exterior de las instituciones. así como los problemas que 

aparecen en coyunturas diversas. 

3.3.4. Autonomia universitaria y el problema de la manipulación ideológica 

Bajo la óptica del peruano Francisco Miró Quesada. la universidad de la llamada sociedad 

moderna constituye una ·concepción racionalista de vida". no sólo hoy. sino desde su 

antecedente platónico. época en la que era concebida como "la casa de la razón" De este 

modo. la universidad Irene la tarea de ser el instrumento teonco fundamental en el proceso de 

rac1onahzac1ón del mundo sin olvidar su m1s1ón de for¡ar un modelo adecuado de sociedad 

¡usta y. por lo tanto. ser el medio de liberación humana Miró Quesada explica que la 

universidad no es sólo un medio. sino "el crrsol en donae e! ser humano. liberado 

defin1t1vamente del mito. liberado de las cadenas de ¡ust1f1cac1ón sacrahzante. encuentra la 

solución teórica al problema de la sociedad ¡usta e ina1ca el c;im1no para su realización 

practica· ·~: Por ello. la autonomia un1vers1tar1a se consiaeraba un elemento indispensable 

para la real1zac1on de los ob¡et1vos de educac1on superior Sin embargo Miro Quesada. asi 

como otros autores señala la rareza con Ja que este 1dea1 se presenta como hecho real en la 

historia europea o mucho menos en la lat1noame11cana pues la autonom1a ha llegado a ser 

manipulada y transformada en un obstaculo para el proceso de lrberacion humana. 

principalmente por el poder "1deolog1zador· de las aulas un1vers1tar1as aue ha sido utrl1zado en 

numerosas ocasiones a lo largo oe la historia munci1a1 por grupos sociales minor1ta11os que 

pretenden permanecer en el poder o derrumbar e1 sistema dominante para tomar su lugar Así 

la universidad ·pasa a ser de una inst1:uc1on creada como instrumento teorice para 

transformar la realidad social y adecuarla a1 moaelo una inst1tuc1on de selecc1on 

discriminatoria para formar los nombres aue van a hacer posible la peroetuac•on del sistema 

Purgues liberar •o· 
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En América Latina este problema se duplica ya que ni siquiera se trata de un 

modelo educativo emergido de sus entrañas sino la copia de una institución y de objetivos 

europeos que no correspondieron ni corresponden a la realidad de la región pues ha sido 

únicamente. según el peruano. un medio de transmisión de lo que hoy se llama • cultura de 

dominación" que suprime cuando es necesario la idea de autonomía al interior y al exterior de 

la universidad. es decir, tanto la universitaria corno la nacional. Sin embargo no deja de dar el 

valor justo a la evidente movilización estudiantil universitaria alrededor del mundo que refleja 

la búsqueda de conciencia social y el rechazo de la palpable condición de alienación. 

La solución del problema exige, primero, un trabajo en conjunto. es decir, tendría que 

haber un trabajo común en las universidades de América Latina. El primer paso consiste en 

superar la corrupción ideológica que ha deformado la m1s1ón de la universidad, o sea. dejar el 

instrumento de dominación de las clases poderosas. la transrn1s1ón de la cultura tradicional y 

reforzar su función de teorizar acerca de los posibles caminos que lleven a una sociedad 

racional. no arbitraria y ¡usta, una sociedad que -debe ser un con¡unto de hombres libres 

capaces de decidir su propio destino". y no sólo eso. Miró Quesada propone que "el sistema 

económico debe ser socialista. entendido en el sentido de que nadie pueda ser tomado como 

instrumento de trabajo por otro-.''" Sin embargo, la des1deolog1zac1ón es un proceso continuo 

y permanente pues su surg1m1ento es espontáneo segün las condiciones del momento. Por 

último. Francisco Miró Quesada señala. como Pablo Latapi. que la universidad no debe 

perder la seriedad cientif1ca y academ1ca aclarando que la universidad no puede convertirse 

en la casa de la teoria de la revolución y que, inevitablemente. debe poseer un sistema de 

selección intelectual que disminuya al máximo la tendencia de d1scnrnmac1ón y perpetuación 

del sistema 

Juliana González y Margarita Vera. profesoras de la Facultad de Filosofia y Letras de la 

UNAM en 1977. publican el aniculo "Pnnc1p1os de la autonomía un1vers1tana·. en el cual 

exponen como el problema de la autonomia es en ocasiones manipulada en contra de la 

propia universidad González y Vera se refieren concretamente a dos posiciones opuestas y 

eX1remas La primera es aquella que coloca a la universidad corno un espacio intocable. seno 
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de la superioridad cultural. En el otro extremo se observa una idea de esta institución 

con fines politicos. Las autoras afirman: 

La universidad no admite la reducción de lo académico a lo polit1co. no ha de constituir un 
partido político nr caer en las luchas políticas internas o externas: no es escenario del 
poder sino de la cultura; y su autonomía la guarda no sólo frente al Estado. srno frente a 
cualqurer fuerza politrca o económrca. de dentro o de fuera 
... la búsqueda de la verdad objetiva. de la belleza. de la formación integral del hombre. 
etcétera. son por esencra inalrenables o rrreductibles a los valores económrcos o politrcos. 
aunque se relacronen con ellos ' 9 ~ 

González y Vera creen que la autonomia de la unrversrdad no srgnrfrca a1slamrento o 

desconexión con la realrdad nacional o mundial. srno un espacro que cultrva srn nrngún 

obstáculo la concrencra eritrea y la idea de un hombre libre Ademas. es responsable del 

desenvolvrmiento de la rnvestrgacron crentífrca y tecnologrca que constrtuye la contrrbucrón de 

la universrdad al cambro socral. rechazando la accrón drrect< por medro de accrones polítrcas y 

revoluc1onarras. pero no asi la responsabrl1dad de opmi6n y critica al rnterror de las 

rnst1tucrones En este caso. aunque no se exponen los problemas mas profundos de la 

rdeologrzac;ón de la universidad de los sistemas de poder y de transmrsron de una cultura 

trad1c1onal dominante. se sigue creyendo que la tarea unrversrtarra principal es pugnar por una 

vrda social ¡usta e rgualrtarra Srn embargo. se exige una seleccron de aquellos que ·pueden 

e¡ercer el traba¡o academrco. los que esten dispuestos a traba¡ar y tengan la capac1tac1ón para 

ello. sean estudiantes profesores o investigadores La razon de ser de la universidad es et 

traba¡o y no e! poder.'"" de¡ando al arre el hecho de que un sistema de selecc1on puede ser 

también un instrumento de poder 

En esa decada y en la anterior era preocupante la rntervencron estatal en la vida 

universrtarra frente a ello Jorge Marro Garcia Laguardia rnvestrgador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y colaborador en temas acerca de tegrstacron 

universitaria de la UDUAL propone elevar a categorra const1tuc1ona1 el reconoc1m1ento ae tos 

, .. Juli.lil.l (iLlO./..Jh.'/ ~ 'l.Jf~.:lfU.J \ er.i ·-Pnnt,;lptt..~ Ji: l..t .JUhtO('ml.J unn('r\IUfl.J .. f1."'\l,t..a ! Hl\,.,..,,..,:..1..J•·' l'.J ... -. num ttQ, rr 
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derechos universitarios para evitar los efectos de los vaivenes de la historia. 1115 

Recordando su fundación, podemos afirmar que la Unión de Universidades de América Latina 

ya discutía entonces acerca del asunto y apuntaba que: "la legislación positiva de fa mayor 

parte de las universidades no abarca una autonomía integral en aspectos docentes, 

administrativos y económicos. siendo indispensable que prescripciones constitucionales en 

cada país sean las que regulen su estructura para la efectiva realización de sus altos fines". 196 

García Laguardia comparte la idea de que la razón principal de la transformación de la 

universidad que se venia dando desde finales de la década de los cuarenta hasta los setenta 

era una serie de cambios sustanciales provocados por las dos guerras mundiales. sobre todo 

en el área socioeconómica reflejados principalmente en la urbanización, la industrialización y, 

en general, la modernización. 

Ante tal coyuntura no era raro que fuera también el periodo en el que se luchaba por la 

autonomía de las universidades como un miento de separar a la institución del Estado. Desde 

1953 la UDUAL establece en la 11 Asamblea llevada a cabo en Chile una definición de 

autonomía "el derecho de esta Corporación a dictar su propio régimen interno y a regular 

exclusivamente sobr<:! él: es el poder de la universidad de organizarse y de administrarse a si 

misma". 197 Posteriormente. en 1962. la AIU establece que autonomía es el derecho de 

seleccionar su cuerpo de profesores. admm1stradores y autoridades. además de ser 

responsable de la selecc1on de sus estudiantes. de la formulación de los curricula. de tomar 

dec1s1ones finales sobre sus proyectos de invest1gac1on y de d1stnbu1r libremente sus recursos 

financieros. 198 Lamentablemente. no obstante todo el aparato teórico. durante las decadas de 

los sesenta y setenta. las universidades de América Latma. asi como las de otros paises del 

mundo. sufren ocupaciones m1l1tares y/o diversas campar'las de desprestigio por 

cons1derárseles espacios contestatarios o alteradores del orden 

,,., Jorge ~t.irio G.lr,1.1 • ..1r:u..uJ1.;s. -L.1 auwnom1..a un1' c-n1t.u-1:a <"n Am~nc.a l...iu~ Problcm.luc~ ~ rcn.rc-c11\t1.~··. 
f'C'\'l\Ll { Nl\"t'T.JtcJJJc•.,. 1 Q79. num ib. f' .J80 
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En resumen, el tema de la autonomía cobró gran importancia en este periodo de 

transición e inestabilidad económica, politica y social, pues las universidades poseían un alto 

poder de fomentar ideologías que mantuvieran intacto el stato quo o lo destruyeran. Al 

respecto, García La guardia explica: • ... el principio de la autonomía juega un papel 

ambivalente. Se logró con ella. la independencia de las universidades frente al Estado, pero 

se inició así. una relación dialéctica que marcó su colaboración o enfrentamiento". 199 

3.3.5. Reforma universitaria 

La reforma universitaria viene. indudablemente. unida a la transformación del curso de la 

historia de la reg1on y del mundo. en pocas palabras. al proceso de modernización. Frente a 

dicho proceso la reforma universitaria era la prueba de la cooperación y replanteamiento de 

las funciones y responsabilidades de la institución con respecto a la comunidad. Y se ha dicho 

también que SLJS responsabilidades tenían que ver. principalmente. con la calidad del 

profes1onistas que formaba y con los proyectos c1entif1cos y tecnológicos que impulsaba para 

el desarrollo del sistema de producción Y no sólo eso. la universidad debía guardar una 

relación funcional con otros factores de desarrollo y con el proceso mismo de cambio 

económico y social ==·: 

Uno de los problemas comunes que se presentaban al llevar a cabo la formación de 

ese tipo de profesionales era el de la mas1f1cac1ón de la educación. que sacrificaba cantidad 

frente a calidad sobre todo si se considera que la universidad era considerada como 

productor de recursos humanos calificado para llevar a cabo la ·modernización· nacional Es 

inevitable. por lo tanto que las reinterpretac1ones acerca de las funciones de la universidad (y 

sobre las cuales deb1a realizarse la reforma¡ se vuelvan !Odas hacia las necesidades de un 

proceso ae aesarrollo que consideraba negativo formar profes1onistas que no demanoaba. 

aunque algunas facciones mas reflexivas reclamaban que 
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La universidad del futuro. además de sus objetivos tradicionales. debe ser responsable 
de dar educación masiva. ser centro de investigación donde se resuelvan los problemas 
sociales y tecnológicos que permitan hacer más fácil y rápido el tránsito a niveles 
superiores de vida. orientar el proceso de transformación, y formar los cuadros dirigentes 
de la comunidad ... social. 2º' 

Infelizmente. se peñilaba la preferencia por una educación elitista frente a la masiva, por 

no ser ésta última la que formaba a los grupos dirigentes. Además. crecia un tendencia que 

desder'\aba los problemas sociales que no tenían que ver o que no contradecían al supuesto 

desarrollo económico de las naciones latinoamericanas. 

Entre los deberes y objetivos de las universidades se contaban la cooperación para el 

desarrollo de la comunidad y el ·entrenamiento· de fuerza humana Una eiemplo de ello fue el 

Centro Rural Universitario de Tratamiento e de A<;ao Comunitaria en Brasil. que estableció 

que. ·1a Universidad asume y desempeña su responsabilidad de part1c1par en el proceso de 

desarrollo en la medida en la que parte de las etapas de entrenamiento de sus 

estudiantes· 2c" 

En el caso de México. es la Asoc1ac1on Nacional de Universidades e lnst1tuc1ones de 

Educación Superior (ANUIESJ la que establece en la ·oeclarac1on de V1llahermosa·. llevada a 

cabo en abril de 1971 que siendo la educac1on agente principal del desarrollo. la reforma de 

la educac1on superior refle¡a la necesidad de superar problemas como la 1mproduct1vidad. la 

frustrac1on. el subempleo y la dependencia tecno1og1ca ;o~ La declarac1on incluye el deber de 

la universidad de alcanzar una sociedad ¡usta empezando por la democrat1zac1on de sus 

aulas y señala ademas la necesidad de llevar a cabo una reforma integral. es decir. 

contemplar el area academ1ca admm1strat1va econom1ca y social La ANUIES establece dos 

posiciones acerca de lo que debe significar la reforma de la educac1on superior 

La reforma educativa es un proceso permanente cuya esencia consiste en estructurar 

el sistema educativo nacional con el ob¡eto de que atienda a la creciente oemanda de 
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educación en todos sus grados. y eleve al mismo tiempo. el nivel cultural, científico y 

tecnológico del país. 

11. La reforma de la educación superior está estrechamente vinculada al resto de la 

reforma educativa y a otras reformas de las estructuras nacionales. de tal manera que 

se pueda lograr un desarrollo más justo que incorpore aceleradamente a los grupos 

marginados y dé más oportunidades a la juventud del país :!:l< 

Para llevar a acabo tales ob¡etivos se consideraba necesano, entre otros. coordinar los 

recursos educativos del pais. vincular a la universidad con los centros de producción y 

servicios. especificar lo que el educando debe saber al término de cada grado y establecer un 

sistema nacional de exámenes Asimismo. era de gran preocupación la reorganización de las 

instancias académicas y admm1strat1vas de las universidades. así como su método de 

selección de estudiantes y su obligación de proporcionar expene:1c1a practica y no sólo teórica 

del conoc1m1ento adqu1r1do en las aulas universitarias ~0~ 

Este auge de una acción general de reforma educativa remontaba a los sucesos de 

Córdoba (Argentina) en 1918 En 1978 Carlos Tunnermann recuerda en ·sesenta años de la 

Reforma de Córdoba" los principales ob¡et1vos de dicha reforma y asegura que éstos seguian 

encarnando los ideales y necesidades de la universidad lahnoamencana por lo que era 

posible de¡ar que guiara e inspirara la reestructuración Que se llevaba a cabo en las 

universidades de la reg1on Tunnermann recuerda tamb1en el proceso de democrat1zac1ón 

realizado por el movimiento argentino y lo pone como precursor de las reformas organizativas 

(principalmente de forma de gobierno) de las un1vers1oades y como m1c1aoor mc1p1ente de una 

reforma academ1ca profunoa En fin cree necesario recordar la Reforma oe Córdoba pues 

señala el rumbo a seguir ·afirmar nuestra propia 1dent1dao para dar una respuesta original y 

fecunda a nuestros problemas ,. ·• 1c cual enfrentaba el d1len.a ae estructurar una 

universidad que acentue nuestra aepenaenc1a o asumir resueltamente e1 CQfT1prom1so 1'1e 
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edificar la universidad liberadora que el cambio de América Latina demanda de nuestra 

imaginación, de nuestra creatividad y de nuestro patriotismo".2º7 

3.3.6. Financiamiento 

La década de los setenta fue un periodo de aumento de los presupuestos educacionales. 

especialmente de educación media y universitaria llegando r~ JSO a duplicarlos, pues 

mientras en 1960 se destinaban 1.650 millones de dólares. en 1967 se convirtieron en 3.600 

millones de dólares. 208 En Bolivia. por ejemplo, en el llamado "año de la educación popular· 

durante el cual se llevó a cabo e1 plan de ·revolución cultural y educativa·. se destinó un tercio 

del presupuesto nacional de 1971 para reactrvar a la universidad Que. como otras de la región, 

después de encarar fuertes conflictos. huelgas y paros. había reo~:c1do su labor hasta en un 

30 %.209 

En general. las unrversrdades latrnoamerrcanas enfrentaban problemas que agudizaban 

su eritreo estado frnancrero. como el acelerado crecamrento de las riatriculas un1versrtanas (lo 

que anulaba en cierta medida los posibles aumentos en el presupuesto que asignaban 

algunos gobiernos latmoamerrcanos) y los inadecuados metodos educativos y de 

planrficacrón. Que provocabari ademas. dos grandes encruc1¡adas el drlema de la cantidad de 

alumnos frente a la calrdac de la educación y el rezaoo del desarrollo de los paises 

latrnoamerrcanos por falt,:; aboratorros aulas y sobrt: docentes de tiempo completo 

Por otro lado. se sel'lala la indebida coord1nac1on entre los niveles educativos y el 

establecrmrenlo de rnstrtutos de enseflanza e 1nvest19ac1on c1enl1f1ca patrocinados por el 

Estado pero mdependrentes a las unrversrdades lo cual se traducía en duplicidad de 

esfuerzos 

En resumen. los paises subdesarrollados sufrran formas de f1nanc1am1ento 1el subsrdt0 

pnncrpalmente) msufrcrentes para alcanzar a igualar las oportunidades de educac1on en todos 

: • f/'>¡J~M p 1 !!: 
:-O• -u11no.JmC'fU.:J .JUffiC'nl.J ~:J\ ptt.· .... ,,,.,C''>-llt'o ("Ju ... .a'-h.tfl.J)\,·,· f("'\ht4 .' '1.,,.,.,l~J.14 .. ¡ 4J'"' ! 0&.."I ..! : r ~ 11111 

:t. ... _l:nBol1v1;,l.:scJuc.a1i.1on1cnJr:sun1cn..u•.klrtC''urüC'"'h'. r.:'1'1"/ .,1,,~ .... J.1.J ... ,,,.! nu'11J~ rT '~' 11•1 



La Unfrersidad Latinoamericana a tral'és de la re\•ista Universidades~ 

los niveles sociales. por lo que la diversificación financiera y reformas administrativas 

eran indispensables. ya que se observaba un notable desequilibrio entre las necesidades 

educativas y la disponibilidad de recursos financieros. crónicamente insuficientes en nuestros 

paises. 

En 1977 César Muñoz Llerena. entonces secretario general del Consejo Nacional de 

Educación Superior de Ecuador. señalaba como los dos grandes problemas de la universidad: 

a) la falta de recursos económicos para el incremento de sus presupuestos de operación y 

desarrollo; y b) la falta de una óptima integración entre la act1v1dad de la universidad y el 

medio circundante. 210 El primero ponía en riesgo la autonomía. específicamente financiera, 

mientras el segundo tenia que ver con la expectativa h1stórrca de la universidad como 

propulsora de rnnovac1ones. factor de cambio y lrbertad. ambos problemas que debían ser 

resueltos si se queria superar la dependencia y subdesarrollo de la región 

La estrecha relación entre educación y desarrollo económico iniciado en las décadas 

anteriores y el problema de la rnsufic1enc1a financiera de las unrversidades llevó al surgimiento 

de una ciencia denominada ·economia de la educación" que determinaba las necesidades 

educativas de las naciones segun la estructura ocupacional econom1ca y los recursos 

humanos que reclamaba Es decir. la ·economia de la educac1on" podia establecer qué tanta 

educac1on era requerida y definir sus Objetivos. por e¡emplo promover el perfeccionamiento 

del md1v1duo. el desarrollo civ1co. la igualdad de oportunidades. un desarrollo económico más 

acelerado. la estabilidad politica y social. entre otros Esta nueva ciencia podia. además. 

predecir la d1stribuc1on de la fuerza de trabajo en los sectores de la economía y determinar las .. , 
necesidades educativas desde el punto de vista de los recursos humanos • · 

La ·economia de la educac1on· estaba relacionada con el fmanc1am1ento y su labor 

cons1stia en analizar los efectos que cada uno de los posibles modos de d1stnbuc1on del gasto 

educativo podrian ocasionar en la estratif1cac1on y mov1hdad social considerando que en los 

paises en vías de desarrollo como tos de America Latina ra escasez de recursos podria 
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impedir dar oportunidades educativas de manera democrática. Pero. lo cierto es que la 

forma corno se estratifica la sociedad se refleja en la estructura del sistema educativo ya que 

los diferentes niveles de educación capacitan a los individuos para alcanzar diferentes grados 

de poder político y económico. Por lo tanto. las desigualdades de oportunidades educativas 

están determinadas. no sólo por limitaciones financieras. sino por factores sociales. Por esa 

razón. fue visto como un deber conservar a toda costa el acceso a la educación superior de 

las clases medias urbanas. ya que eran éstas las que tenían el poder de ejercer una pres1on 

política peligrosa s1 acaso se le negara la posibilidad de acceder a los empleos de "traje y 

corbata" que significaban un escalón en la pirámide social. El resultado de este proceso fue el 

descuido eX1remo del sec::::ir rural. que históricamente ha sufrido las mayores limitaciones e 

mef1cac1as del sistema educativo 

Para elevar el presupuesto educativo había que revisar y opt1m1zar las fuentes de 

financ1am1ento catalogadas en fuentes nacionales. internacionales y medidas de política 

fiscal Entre las fuentes nacionales se contemplan públicas y privadas. las primeras 

caracterizadas por el cred1to educativo. los créditos para mvest1gac1ones. fundaciones. crédito 

públrco. const1tuc16n de un fondo nacional para el desarrollo de la educación superior y el 

mecanismo de colaborac1on Estado-mdustna-univers1dades Entre las medidas de política 

fiscal se cuentan la matricula tasas. aranceles y contratos de mvest1gac1ón con el sector 

público=·~ Aso se afirmaba que si se quer1a aumentar la "product1v1dad" de las universidades. 

deb1a generarse un ahorro en los costos monetarios en educac1on mediante la rac1onallzaci6n 

de la locahzacion de escuelas y la centrahzacion de algunos ed1f1c1os o servicios Otra opción 

con auge en esta decada fueron los prestamos a estudiantes En esta década se dictaba que 

los paises lat1noamer1canos deb•a'l gastar en la eaucacoon el 3 o 4 por ciento de su Producto 

Nacional Bruto para to cual deb•an aumentar 3 o 4 veces su gasto :•J 

Otras proouestas serlalaban ta necesidad de buscar alternativas financieras diferentes a 

las fuentes del Estado contrastando con las demandas de que la educación superior fuera 

atendida precisamente por este Otras de las propuestas que circulaban era el impulso de los 
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préstamos internacionales principalmente ofrecidos por el Banco Mundial. a través del 

Banco Interamericano de Desarrollo (810). que sin embargo, significaban en gran medida la 

perpetuación de la dependencia económica y cultural de la región. En lo que se refiere a la 

colaboración del Estado, la universidad y la industria se señalaba como indispensable ser 

cauteloso para impedir que el Estado o la industria intervinieran en decisiones relacionadas a 

la autonomía universitaria. ademas de impedir que la propia universidad descuidara u olvidara 

su compromiso de llevar a cabo tareas de investigación que significaran un beneficio para las 

clases sociales marginadas 

3.4. La década de 1980-1989. 

En general. durante la década de los ochenta exigía la reforma y el desarrollo de nuevos 

sistemas educativos Entre otros aspectos. se señalaba como necesaria la integración y 

coherencia de los niveles educativos (primaria. secundaria. media superior y superior) para 

1denflf1car y solucionar los problemas y necesidades sociales Esto parece acertado. sin 

embargo. se llego a leg1t1mar ba¡o esta ret1ex1on la completa orientac1on de las universidades 

hacia la busqueda de nuevas formas de producc1on nacional que condu¡eran al desarrollo. 

para lo cual entre otras alternativas. se propuso el establecimiento de pollt1cas definitivas 

sobre 1nvest1gaciones necesarias y la centrahzac1on de las mismas. lo que ha venido 

cond1c1onando la 1nvest1gac1on y hm1tanao su naturaleza de busqueda de conocimiento 

"• desinteresado • 

En frn los problemas eran comple¡os y la necesidad por solucionarlos era cada vez 

mayor Entre lo que se propon1a para la creacion de una nueva universidad estaba reducir 

costos atender el rec1cla¡e y me¡oramrentc protes1ona1 contenidos y carreras cambiantes. 

recortar los c1c1os de formacion profesional ut11rzar radio telev1s1on etcetera como 

instrumentos oe eoucacion integrar subsistemas reg•onales (1ntegrac1on curricular¡. propiciar 

que los docentes se dedicaran cada vez mas a la 1nvestrgac1on aumentar los sueldos de los 
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maestros y asegurarles una estabilidad laboral profesional: elaborar un plan nacional de 

publicaciones: integrar a las universidades con empresas (establecimiento de reglamento): 

desarrollar un programa de evaluación institucional en función de las metas nacionales

regionales: diseñar un nuevo programa de extensión universitaria; diversificar las fuentes de 

financiamiento universitario. y desarrollar programas de educación alternativa (educación a 

distancia, educación para adultos). Er. resumen. algunas de las principales metas para la 

década de los 90 era el establec1m1ento de: 

1. Una ley moderna de educación superior. 

2. Una Comisión Nacional de Planificación Universitaria como el órgano central de 

planificación del Estado 

3. Un Conse¡o Nacional de Universidades 

4 Una política latinoamericana 2 '~ 

Por otro lado. las preocupaciones principales a nivel mundial, según una conferencia 

organizada por la AIU en la ciudad de Munich en abril de 1983 11tu1ada "El futuro de la 

educación universitaria. hacia la generalización o la espec1ahzac1on-. eran 

a) Cómo hacer frente al continuo desarrollo del con¡unto de conocimientos 

b) Cómo aumentar las pos1b1l1dades de empleo de los investigadores 

c) La educación permanente post-experiencia y re-educac1on 

d) La d1fus1on en la sociedad de tos nuevos conoc1m1entos y conceptos :·~ 

Al lado de los problemas academicos se consideraban como graves el tema de la 

soberania nacional frente a la creciente oeuda externa y a los numerosos prestamos a bancos 

internacionales para el desarrollo de tecno1og1a Tambien se tem1a que fuera en temtono 

lahnoamericano donde se llevaran a ac:.o1bo las pruebas tecnolog1cas - •S violentas (se 

mencionan la inves1tgac1on sobre nueva explotac1on del espacio y del mar, por parte de los 

paises de primer mundo que aoemas se•1an loe; poseeaores excius•vos ae Ja 1nformac1on 

mundial 
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La Uniw:rsidad latinoamericana a través de la re\·isra Unfrersidades '; 

Ante esta situación no muy consoladora se instaba. una vez más. a la unión de la 

América Latina y a una universidad nueva que desarrollara nuevas carreras que atendieran 

los intereses mundiales y regionales como: ingemeria de diseño de energia solar. ingeniería 

de comunicación. ingeniería industrial de deshechos. ingeniería de información y desarrollo 

cultural, informática. sociología de la dependencia y sociología de la integración 

latinoamericana. entre otras. En general. se hablaba de carreras cambiantes en relación con 

el mercado. aunque se creían también necesarias aquellas que tuvieran la capacidad de 

eliminar la dependencia. 

Por otro lado. desde los 50 y aún durante los 80 surgió una preocupación por la 

integridad moral del conoc1m1ento. de su aplicación y, por supuesto. de los ind1v1duos; es 

decir, era necesario-definir el quehacer del hombre en su mundo espmtual o. de otra manera, 

entraremos al siglo del des-humamsmo" 2 "-Era urgente la restauración y reconstrucción de la 

educación superior. asi como la def1rnc1ón de su responsabilidad de transformar la pesada 

herencia de autoritarismo y tensiones soc1opolit1cas Aparecía como principal desafio la 

planeación de un proyecto nacional impulsado por la idea de 1ndependenc1a. democracia y 

justicia social. y una universidad que fuera capaz de producir c1enc1a y tecnología egresados 

capacitados en lo técnico y lo intelectual. proyectos tecn1co-1deológ1cos prestación de 

serv1c1os. d1fus1on cultural y promoc1on social :•e 

Como se ve. era inevitable abandonar algunas de las v1e1as y esenciales funciones de ta 

unrvers1dad que ayudaran a resolver necesidades como las siguientes 

a) La 1nvest1gac1on y la ex1ens1on deb1an ser incrementadas y orrentadas ya que habian 

sufrrdo un deterroro considerable durante los gobiernos o 1deo1091as autoritarias y represivas 

que reinaron durante las dos decadas anteriores 

b) Era necesarro hacer programas 1nterd1sc1phnanos Que corrigieran la extrema 

espec1ahzac1ón 

c) Restablecer la comun1cac1on con la sociecJd y atene1er sus necesidades y no SOio 

producir profesionales 
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d) Restablecer su posición crítica frente al poder político, es decir, superar la 

subordinación desarrollada durante los setenta y ochenta a partir de la violenta represión de 

la critica contestataria característica de la década de los sesenta. 

e) Restablecer la autonomía universitaria inexistente durante los gobiernos autoritarios e 

integrar la acción estudiantil conformista o inexistente en la década anterior (entiéndase la 

represión de los sectores movilizados en los sesenta). así como integrar la participación de los 

egresados 

f) Aumentar el cuerpo docente dedicado a la investigación 219 

Así, la misión de la educación superior es vista desde los anos ochenta como la 

capacidad de las escuelas de responder al reto que representan los cambios de la época 

contemporánea Se propone· aprender a aprender y. en general. desarrollar una educación 

para el camb10.220 pues la época contemporánea se caracterizó por las innumerables 

transformaciones provocadas por la búsqueda del desarrollo. la c1enc1a y la tecnología. Sin 

embargo. en el ámbito humano provocó confusión y angustia. pues la modificación constante 

hace más dificil la comprensión e interpretación de los fenómenos 

Se tenia que enfrentar un reto heroico. ya que mientras en la antiguedad el hombre 

poseia una visión totalizadora o global del conocimiento lel caso de Platón o Aristóteles). 

desde la época moderna no tenemos certeza de nuestra relación con los valores. 

conocimientos y habilidades del pasado. por lo que vivimos en la angustia de un futuro 

inc1erco Mas radicalmente algunos afirmaoan que 

aunque muy avanzados en otras dimensiones los hombres y muieres modernos son. 
hoy por hoy. incapaces de entender plenamente el significado y consecuencias de lo que 
hacen debido a que el rap1do avance c1entificc y tecnologico ha producido una 
inmensa compieJidad en los actos de los hombres. lo cual ha creado una sensación de 
crisis de confusión mental -n• 
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La Uní\•ersidad Latinoamericana a lrU\•és de la re\•ista Unil•ersídades ';. 

Y es que no podemos negar que el cambio vertiginoso que caracteriza la entrada 

del mundo contemporáneo hace pensar a algunos que "el futuro ha invadido casi 

violentamente el presente", razón por la cual, de entrada. el reto al que todos nos enfrentamos 

es al de "recrear la coherencia del pensamiento que. como consecuencia de las grandes 

rupturas que hemos venido experimentando. sentimos perdida". 222 Este reto está íntimamente 

ligado a la labor de la educación superior en lo que se refiere a su responsabilidad de 

desarrollar un fuerte trabajo académico e intelectual, entendiendo por ello. la capacidad de 

articular discursos de reflexión critica y coherente que expliquen las circunstancias en las que 

vivimos. 

De esta manera. el problema más grave que desde los ochenta es evidente es la 

necesidad de una formación integral. y no solamente el entrenamiento profesional. que ha 

probzdo ser semillero de manipulación. limitando la libertad de los individuos y colocándolos. 

casi siempre en un estado permanente de angustia. y sobre todo. de indiferencia frente a los 

grandes problemas sociales 

Era cada vez mayor la acelerac1on del cambio y el permanente rec1cla¡e de los 

conoc1m1entos razon por la cual la primera tarea de la educación superior contemporánea era 

(y es todav1a 1 aliviar el desfase numano con el fin de ayudar a los 1nd1v1duos a enfrentar la 

incertidumbre que provocan los sucesos actuales. a través del impulso de una educación 

reflexiva. critica y creativa que incluya caracterist1cas como 

a) Aprender a aprender Se refiere a la responsabilidad de las 1nst1tuc1ones de buscar el 

desarrollo del auto-aprend1za¡e a traves de conc1ent1zac1on de los estudiantes sobre las 

rap1das mod1f1cac1ones del conoc1m1ento y la necesidad de la educación continua 

b) Pensamiento integrador S1gn1f1ca volver a la idea de un todo integral. de un sistema de 

conocimiento global que evite la aeformac1on de la realidad que provoca la espec1ahzac1on. es 

decir la aprec1ac1on de esta a traves de un estrecho campo visual El pensamiento integrador 

sena as1 una nerram1enta que fac1l1tar1a la coherencia y comprens1on del mundo 

c) Educac1on para el cambio Encuentra necesario sustituir el aprend1za¡e por ·reacc1on· o 

·correccion· por uno capaz de presentar soluciones creativas y que se anticipen a los hechos. 

-----·-------
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es decir, una educación que sea capaz de desarrollar en los individuos la capacidad de 

responder con audacia a los dictados de la nueva situación histórica.223 

En fin. el gran reto de periodo era desarrollar una educación superior que integrara el 

desarrollo cientifico-técnico con el cultural y el ético. 

3.4.1. Integración latinoamericana 

Otro de los grandes temas del penado fue el de la integración latinoamericana, sueno 

recurrente. pues siempre encuentra una razón nuev2 para reaparecer. Vimos que en la 

década de los 50 el objetivo era incrementar los esfuerzos cooperatrvos con el fin de buscar el 

fortalec1m1ento de sus propias inst1tuc1ones y la solución de problemas reales y urgentes de la 

sociedad Asi lo planteó la UDUAL en el mome~· · su fundac1on. poniendo como su 

pnnc1pal tarea asociar esfuerzos aue subsanaran las 11m1tac1ones de los recursos disponibles. 

Asi como comparllr c1enas ideas y valores respecto a la educación. la un1vers1dad. la c1enc1a y 

la sociedad. para buscar la consecuc1on de metas mediante acciones que actualizaran sus 

potenc1ahdades n• 

Sin embargo. como la UDUAL hacia la mitad del siglo XX surgieron un buen número de 

organizaciones (CINDA. CAMESA. GULERPE. UNICA. CSUCA. FUPAC. CIECC Y LA 

FEPAFEMJ lo cual se tradu10 muy al contrario de lo que se pretendia. en ·un sintoma de 

heterogeneidad de esfuerzos· que distaba mucho de la utop1ca y ambiciosa homogeneidad de 

una sola organizac1on de univers1aades ::~ pues 1;1~ -n1smas universidades estaban afiliadas 

en todas o caso todas de estas instituciones con la esperanza de que alguna de ellas 

resolviera sus problemas mas que con el ob1et1vo de obtener benef1c1os mutuos 

Para la decaaa de los 80 el escenario era d;ferente se sufr1a la crisis del sistema de 
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La Unil'ersidad Latinoamericana a trcn·és de la re\•ista Unil•ersidades '> 
cooperación internacional emergido de la Segunda Guerra Mundial. provocando 

cambios a una velocidad inusitada que pusieron también en crrs1s al sistema de valores y a 

los modelos socioculturales vigentes por la carencia de argumentos que explicaran con 

coherencia la dinámica de transformación global. 226 Se hablaba. en general, de una 

incomprensión de los cambios contemporáneos y de la desaparición de las esperanzas que 

lanzaron los jubilosos años sesenta. 

Esta década se caracterizó por su fragmentación. por la incapacidad de solucionar 

problemas de desarrollo y la búsqueda de respuestas aisladas Sin embargo. la crisis y la 

decepción de la que se habló más arriba. hicieron que Latrnoaménca tomara conciencia de la 

necesidad de cooperaciones horizontales y no verticales: es decir. comenzó a acentuar su 

relación con paises latrnoamerrcanos y a reducir sus convenios con universidades 

norteamericanas. europeas o con organismos internacionales como la OEA. el Banco 

Internacional de Desarrollo. la UNESCO. la FAO. y el Banco Mundial~"' Por lo que los OJOS se 

vuelven. una vez más. hacia los paises de ta propia región. provocando un aparente 

crec1m1ento de un sector de seguidores del deseo bohvanano de integración latrnoamencana 

que. ¡unto con Ja imagen de Andres Bello. fueron el s1mbolo de la rntegrac1on cultural y. sobre 

todo. la ¡ust1f1cac1on 1deológ1ca indispensable en la planeac1on de proyectos de este tipo 

Pero. en la decada de los ochenta hab1a otras necesidades y otra sens1b1hdad ya que, 

a d1ferenc1a de las tres decadas anteriores la crisis econom1ca obligo a los gobiernos y 

organismos internacionales como el BID a no dar e! apoyo acostumbrado a la educación otra 

razón por Ja cual la reg1on penso en su rntegrac1on pero diferente a aquel romantrco ideal 

bohvanano. ya que esta vez las e><1genc1as oe las relaciones inter-reg1onales fueron menos 

ingenuas y opt1m1stas teniendo como principales propos1tos el fortalec1m•ento 1nst1tuc1ona1 y la 

opt1m1zac1on de la extensoon universitaria ::t 
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Además, la cooperación internacional significaba para las instituciones la 

resolución de sus problemas a través de conocimientos. transferencia de tecnología y la 

formación de recursos humanos. financieros. de laboratorio. de equipo. etcétera. En resumen, 

la cc.iaooración universitaria latinoamericana pretendia. principalmente. formar recursos 

humanos, promover la investigación c1entifica y los estudios de posgrado. 229 Y. aunque la 

educación significa crear e incorporar nuevas cualidades al hombre. siempre se vio como su 

principal "utilidad" la formación de recursos humanos que participaran activamente en el 

funcionamiento del sistema productivo y en la organización y dirección de la sociedad. 230 

América Latina. tras el desencanto de las metas no cumplidas de desarrollo tecnológico 

y democrático que el avance industrial ocurrido entre las dos guerras mundiales había 

prometido, vivia el desencanto de una realidad de atraso. lo cual se trató de subsanar 

elaborando reformas educativas que pretendian "elevar los distintos niveles de vida de la 

sociedad. incorporar grupos marginados. formar recursos humanos e insertar el proceso 

educativo en la perspectiva de la integrac1on latinoamericana· 23
' Y que. sin embargo, sólo 

fueron propuestas ineficaces. documentos declarativos. retóricos y de relativa consistencia 

que no garantizaban la efectiva y democrática adqu1s1c1ón de bienes culturales Se trataba 

solamente de ·proyectos educativos sustentados en el entena de d1stnbuc1ón de 

oportunidades que. al no modificar la estructura social n1 el funcionamiento de las economlas 

dependientes. devienen en un e¡erc1c10 burocrático manteniendo las causas que obstruyen la 

via del desarrollo que se busca· 132 

Estaba claro que la educac1on era un factor para preservar 1deo1oa1as Que convinieran a 

los grupos de poder y Que la tendencia hacia los 80 era la de d1funa" una modernización 

consumista que eternrzaria el proceso de dependencia ademas ae propagar valores 

contrarios a los de la identidad nacional echando adelante una reforma educativa que ·no 

propone nr difunde valores h1storrcos en la lormacion del capital humanos· cuando 
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la Unil·ersidad latinoamericana a través de la re\•ista Unfrersidades '> 
La toma de posición frente a esos valores determinará que los hombres que componen 
dicho capital no sean sólo factores de acumulación, sino personas capaces que le 
impriman al desarrollo un sentido liberador e integrador para lo~rar economías 
nacionales independientes y alcanzar fa autodeterrmnación tecnológica 2 3 

Desgraciadamente. el saldo final fue una promoción del fortalecimiento institucional que 

limitó la solución de problemas. mientras que los costos crecientes de mensajeria y transporte 

dificultaban una óptima comunicación de la región (aislando casi siempre a América del Sur). 

Por otro lado. los constantes cambios políticos provocaron modificaciones de los funcionarios 

a cargo de las relaciones internacionales. causas todas estas de una débil cooperación 

latrnoamerrcana 

2.4.2. Educación técnica y científica. 

La preocupación por la educación técnica y c1entif1ca surge especialmente en universidades 

privadas Eventos que discuten este tema son de gran 1mportanc1a pues se considera que. en 

la era de la computación. desconocer el 1d1oma de éstas podría convertir a los ind1v1duos en 

analfabetas funcionales :)4 En el ·sem1nano-conferenc1a latrnoamencano de rnformát1ca y 

educación' llevado a cabo en la Universidad La Salle de la ciudad de Mex1co el 14 de ¡uho de 

1981 y propuesto por el Conse¡o E¡ecut1vo de la UDUAL en 1980 se expresaba la necesidad 

de convocar a expertos en el campo para cote¡ar experiencias y emprender traba¡os segun los 

avances obtenidos de la d1sc1plrna Para tal efecto se repartieron cuest1onarros que 

preguntaban sobre cuáles eran las 1nslrtuc1ones Que ocupaban equipo computacional. qué 

aplicaciones le daban. que carreras. especialidades o posgrados rncluran estudios sobre 

mformat1ca. cuál era el volumen de alumnos atendidos en el area y cuáles eran las 

aplicaciones de sistemas d191tales en la rnst1tuc1on 
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El avance tecnológico era acelerado y, por lo tanto. lo era también la producción 

de nuevo conocimiento, lo que obligaba a idear formas más eficaces para su obtención. Por 

ello era importante hablar sobre lo que se llamó tecnología educativa. es decir, la lógica 

científica e rngen1eril para resolver problemas en el marco educativo. Y aunque parece no 

existir una única definición del término. en general. es tecnología educativa. no sólo el estudio 

científico de los métodos e instrumentos de enseñanza o las herramientas que ayudan a la 

elaboración de programas. sino también los planes. los métodos de enseñanza y el paquete 

didáctico 23~ 

Los objetivos de la tecnología educativa son. entre otros enfrentar creativamente los 

problemas educativos. encontrar soluciones a través de la interdisciplrnarredad: la aplicación 

equilibrada y creativa de recursos c1entifrcos. técnicos y artísticos y de valores éticos y 

culturales con el fin de optrrrnzar el aprend1za¡e Además. debe utilizarse como ·una manera 

de enfrentar la realidad ut1l1zando un conjunto de técnicas, métodos y medios organrzados 

en forma 1nterd1sc1plrnana para resolver problemas educativos que contrrouyan a formar un 

hombre capaz de rnteraccronar en su grupo sc-ial para me¡orarlo y me¡orarse a si mismo 236 

Srn embargo se drstrnguen diferentes áreas de problema en el tema relacionado con la 

tecnologia aplicada a la educación entre las que se enumera 

a) Ausencia de rnvest1gac1ones sobre las caracterrstrcas de la 1d1osrncras1a de la región 

b) La concepcron sobre la necesidad de formar hombres ·integrales· y no entrenar mano de 

obra 

c) Necesidad de rnterrelacronar educar1or.-traba¡o. formac1on-neces1dades ae las rndustnas 

pero sin olvidar ra responsab1l1áad de promcver el cambio social. el aeseo de transformar el 

pais en unan,-" ::leseaole 

di Crear una metoao1091a especif•ca f.'?'a cada nivel (primaria. secundaria educac1on 

medra y educac1on superior 1 y srstt: .. eaucatrvo (educacron a distancia para adultos. 

especial etcétera) 
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e) Idear un proyecto histón·co-pedagógico. es decir un proyecto que considere la realidad 

histórica y el contexto político-ideológico y que conciba a la educación como un proceso 

permanente dirigido a la cooperación y búsqueda de soluciones a los problemas de 

desigualdad e injusticia. 237 

O sea. se trataba de un proceso mucho más complejo que la simple aplicación de nueva 

tecnología, pues en sí misma. la acelerada producción de ciencia y tecnología habla 

empezado a significar un problema que atañe a todas las áreas del conocimiento por el 

impacto que habia ocasionado en la vida cot1d1ana de los individuos y en su paisa¡e. De esta 

manera. se tenia la certeza de que el desarrollo de la c1enc1a y la tecnología podrían ayudar a 

resolver muchos problemas. pero estaba claro también que podian provocar una catástrofe. 

sobre todo por ignorar o aún empeorar las 1n¡ustas cond1c1ones sociales. ante lo que algunos 

se preguntaban G S1gn1f1ca esto que la revoluc1on c1entifico-tecnolog1ca ha aumentado 

prrnc1palmente la fuerza de nuestra masa de carne sin enriquecer adecuadamente nuestro 

rntelecto?" 3e Había pues. no sólo un reto de desarrollo c1entif1co. sino un ret0 mayor en 

materra moral. debía la ciencia empezar a preguntarse Gpor qué? o ¿para qué? y no sólo el 

(.Cómo? de la 1nvest1gac16n c1entif1ca y tecnolog1ca Por otr<;> lado. era necesario de¡ar de ver 

como único tema de 1nvest1gac1ón c1entif1ca a la tecnologia pues ello había causado en la 

historia una devastac1on acelerada del pa1sa¡e natural mundial 

Ante tal panorama se plantea corno principal ob¡et1vo. no solo que las unrvers1dades 

contrrbuyeran al desarrollo c1ent1f1cc sino que sugirieran el me¡or uso de esta A pesar de que 

la comunidad academ1ca no coincide siempre con la comunidad científica así como la 

unrvers1dad no corresponde a instituto o centro de mvest1gac1on necesariamente. es verdad 

que universidad e 1nvestigac1on c1ent1f1ca han estado estrechamente ligadas siendo la tarea 

principal de la primera aportar a la mvest1gac1on una v1s1on critica y sobre todo et1ca. por lo 

que siempre ha resultado peligroso o sospechoso someter a las unrvers1oades a responder 

por proyectos de in•·estigac1cn como encargos particulares con plazos y resultados precisos 

¡1- .:. " rr· : :"· ! : -
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Esta situación ha sido inevitable en el campo de la investigación tecnológica, es decir, 

en la investigación sobre la técnica, sobre los procedimientos para el empleo de nuevos 

objetos que se suponen tienen la intención de transformar y optimizar la realidad. Sin 

embargo, en los ochenta "lo que importa es justamente la subordinación de toda clase de 

conocimientos a una meta especifica inmediata: la reproducción en sene de aquel objeto 

creado por la investigación tecnológica. sujeta ahora a criterios estrictos de efectividad y de 

efíc1enc1a·. 2 J 3 

Asi, la investigación y desarrollo tecnológico se han ido relacionando 

irremediablemente con la subordinación a un ob¡et1vo puramente pragmat1co e inmediato. a la 

solución rápida. efectiva y eficiente Sin embargo. dado que lo anterior impide una visión 

amplia sobre la propagación del conoc1m1ento y la solución de problemas. se han derivado 

conflictos que no pueden ser resueltos desde la misma invest1!;_ac1ón tecnológica. sino con la 

ayuda de la investigación c1entif1ca y de las humanidades 2•c 

El desarrollo tecnológico era ya. innegablemente. una fuerza polit1ca s1gnif1cat1va por ser. 

primero. un elemento esencial del desarrollo y. segundo porque puede llegar a difundir. si se 

le permite. 1nformac1ón. comunicac1on y pensamiento critico que contribuya a la abohc1ón de 

los sistemas dictatoriales Sin embargo como el último es raramente desarrollado. durante los 

80 surg10 una rebehon intelectual contra el desarrollo c1ent1f1co :•· 

Tal disputa entre las humanidades y la ciencia ha conducido al empobrecimiento de 

ambas que. además. se acentua con la aguda espec1ahzac1on llevada a cabo en tas últimas 

decadas Asi pues. es necesaria una reconc1hac1on entre ellas si es oue se quiere resolver los 

problemas que ha generado el desarrollo tecnotog1co ya que la ciencia y la :ecnolog1a han 

aportado conoc1m1ento que ha ong1naoo problemas oue ellas sin embargo no pueden 

resolver Por e¡emplo se desarrollo una minuciosa teoria sobre la energ1a nuclear q•Je. 

despues de las bombas atom1cas lanzadas en H1rosh1ma y Nagasalu 

:• /ftt.Jc,., rr ~.~.....ax 
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controversias acerca de su uso que no han podido ser resueltas por la ciencia que las 

desarrolló, sino que deben ser analizados también desde el punto de vista ético del uso de la 

ciencia y la tecnologia, ya que es imposible la existencia de una ciencia moralmente neutra. Y 

es en esta discusión que las humanidades deben asumir una responsabilidad de reflexión 

más que de rechazo o indiferencia hacia la ciencia. 

Por su parte, la educación comparte inevitablemente la responsabilidad de coadyuvar en 

la preservación de la justicia social, ya que, si la conciencia critica es una habilidad adquirida. 

tienen las universidades y las instituciones de educación superior una importante 

responsabilidad de proveer a los individuos con dicha habilidad especialmente en un mundo 

que cambia vertiginosamente. Por lo que: 

el principal propósito de la educación es el enseñar y el garantizar que el hombre sepa 
cómo interrogar. cómo aprender, cómo crear. y cómo ser un hombre verdadero. La 
Universidad es un guardian y un generador de cultura nacional y universal Puede llevar 
al cabo esta tarea solamente con un p,1ura11smo de aprox1mac1ones que abarquen un 
espectro total: humanidades y ciencias. •2 

La tarea de la universidad no consiste sólo en producir especialistas. sino también y 

sobre todo en contribuir sustancialmente a la elevación del nivel cultural de la nación. 

aportando a la gente un amplio conoc1m1ento que le penmta adquirir una capacitación 

profesional que vaya más allá de un entrenamiento y, en caso necesario. poder cambiar su 

ocupación con rapidez La propuesta era que las refonnas en la educación contuvieran una 

educación mter y transd1sc1phnana Se trata. pues. de transmitir una educación que desarrolle 

la identidad y unicidad de los md1v1duos que les permita enfrentar la frustrac1on. desaliento e 

indiferencia que ha generado el mundo contemporáneo Se trata ae que las unrvers1dades 

provean. no sólo de información. sino estrategias para su uso. ya que estamos 

sobreexpuestos a la información y generalmente la mal ut1hzamos 
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3.4.3. Educación y derechos humanos 

Después de un periodo de gobiernos dictatoriales, en América Latina comenzó el auge de la 

democracia como slmbolo de desarrollo. Por ello, la defensa de los derechos humanos era la 

posibilidad de detener la deshumanización en el quehacer tecnológico y científico del que se 

ha hablado antes, tal como lo expresó el entonces presidente de la UDUAL, José Luis 

Soberanes. en el discurso inaugura · Seminario "Universidad y Derechos Humanos en 

América Latina" celebrado en Buenos Aires. Argentina en octubre de 1989. Al respecto, el 

presidente argentino, Raúl Alfonsln, decla: 

La causa de los derechos humanos se propone lograr que los seres humanos, sin 
distinción alguna. nocen una vida digna y libre que les permita alcanzar un estado de 
bienestar físico. ··1ental. social y espiritual. en un mundo pacífico regido por las 
relaciones internacionales justas y signado por la comprensión y la tolerancia entre los 
pueblos y las personas. 243 

La segunda parte de la década del 80 se convierte en la conciencia o reflexión sobre la 

violencia y autoritarismo todavla latente en la región y en el mundo en general. Es un 

momento de desencanto por el incumplimiento de las promesas hechas por la modernidad, 

pues seguía existiendo hambruna. enfermedades. genoc1d10. marginación de poblaciones 

autóctonas. persecución de minorías. la explotación del hombre. haciendo que los paises 

marginales siguieran hundidos en el más terrible subdesarrollo. 

Por eso. se pretendia que las universidades rescataran "la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos· (esenia desde el tiempo de la segunda posguerra) y especialmente el 

articulo 26 que afirma 

"La educación tendrá como ob¡eto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. favorecera 
la cornr•ensión. la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los pueblos. 
y pre 11erá el desarrollo de las actividades de las naciones unidad para el 
mante ·ente de la paz" 2

" 
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La ensenanza y difusión de los Derechos Humanos a través de las universidades 

significaba el impulso del desarrollo de las cualidades humanas, de la inteligencia, del talento, 

la conciencia y el espíritu. Lo anterior coincide con el resurgimiento de la necesidad de 

humanizar el gran desarrollo científico y tecnológico que acontecia, se trataba de cuestionar 

los beneficios que la llamada "educación para el desarrollo" habla prometido. Además, el 

estudio de los Derechos Humanos se convirtió en un nuevo elemento para revisar la historia 

latinoamericana, y en un instrumento de reclamo por la cruenta colonización que siglos atrás 

habla sufrido esta tierra, asi como las posteriores intervenciones, las dictaduras, las 

represiones y la guerra fria de esos últimos anos. 

Esta tendencia está reflejada en el anuario de 1989 de la Unión de Universidades de 

América Latina. en el cual se publican las ponencias y conclusiones del Seminario que la 

Unión organizó ba¡o el nombre de "Universidad y Derechos Humanos en América latina·. El 

temario de la reunión muestra la visión y preocupaciones que sobre el tema tenia la Unión y 

las universidades afihadas. El seminario se ordenó de la siguiente manera: 

UNIDAD TEMÁTICA 1 

Configuración geograftca e h1stónca de Aménca Latina: Ubicación espacial. Antecedentes 

precolombinos y colonizadores Las luchas 1ndependent1stas. Evolución durante el siglo XIX y 

XX hasta la 11 Guerra Mundial 

UNIDAD TEMA TICA 11 

La dependencia Naturaleza del coloniahsmo Colonización española. portuguesa y sa¡ona. 

Domrnacion semrcolonral ontanica Neocolonrzac1ón estadounidense 

UNIDAD TEMÁTICA 111 

Fragmentac1on y voluntad mtegrac1omsta · Amb1c1ones y rrvahdades subhegemónrcas. 

UNIDAD TEMATICA IV 

Amenes Latina y el sistema mtemac1onal Estrategia y diplomacia 

En fin. podemos decrr que el estudio de los Derechos Humanos era la pos1b1hdad de 

salvac1on de la esencia humana y del antiguo fin de la educación. es decir ·ayudar a crecer y 
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desarrollar la personalidad de cada uno, lo cual abarca, pues, todo el hombre. todos 

sus aspectos. pero integrados en la unidad que sólo conceptualmente se puede 

fragmentar ... ".245 

3.5. La década de 1990-1999 

Los noventa evidenciaron una larga lista de nuevas demandas a la educación superior: el 

diseno de curricula basada en la idea de educación permanente y métodos de ensel"lanza 

resistente a modas y cambios como ensenar a investigar. a resolver problemas. desarrollo del 

pensamiento creativo. solidaridad social. dominio de lenguajes. liderazgo y trabajo en equipo, 

entre otros. Las universidades debían extender sus aulas a una población diferente (adultos. 

por ejemplo). elevar la escolaridad de sus profesores. extender las actividades extra

escolares. aprovechar las telecomunicaciones y democratizar su acceso. además de impulsar 

una investigación científica y un desarrollo tecnolOg1co de altura Por otro lado. era necesario 

que surgieran instituciones alternativas a las universidades y a sus programas. 2
'

6 

Por otro lado. se considera que la influencia un1vers1ta.na en la sociedad es fundamental 

ya que han sido las IES quienes han generado conservado y d1fund1do los valores de la 

convrvenc1a democrática. del esplntu critico y del Quehacer c1ent1fico247
. Sin embargo. en 

América Latina no se han logrado producir conocimientos c1entificos. por lo menos no que 

hayan sido aplicados prácticamente en la solución de los problemas nacionales. Lo antenor 

prueba que. aunque ha cumplido su función social tradicional. ésta no ha tenido la influencia 

esperada. por lo cual José Sarukhan. rector de la UNAM y presidente de la UOUAL hacia 

1993. afirmaba que ante tal s1tuac16n era necesario el impulso de un programa de apoyo a la 

act1v1dad c1entif1ca que propiciara una revolución c1entif1co-tecnolog1ca 

Por su parte Abelardo V1llegas. secretano General de la UDUAL en 1995. explica el 

subdesarrollo c1entif1co latinoamencano como una v1e¡a herencia que data de la época 
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colonial y su indiferencia hacia el desarrollo de la ciencia, actitud que no se vio 

modificada aún en el siglo XIX, por lo menos no dentro de las universidades. Por otro lado, 

remarca la ausencia de una revolución industrial latinoamericana que estimulara la ciencia y la 

tecnologfa, pero sobre todo aclara que esta situación no se debe exclusivamente a una falla 

de las universidades, si no a la pobreza de nuestros paises, ya que es claro que el progreso 

cientffico precisa de enormes inversiones que, excepto por algunos casos. ni las 

universidades privadas han podido realizar. 

Sin embargo, la visión sobre la situación en América Latina parecería desoladora si 

únicamente se subrayara su rezago científico-tecnológico, por lo que Villegas insiste en 

recordamos que, si bien somos deficientes en lo científico. no sucede así con las 

humanidades ya que nuestra cultura es fundamentalmente humanistica. y ahora se quiere 

que sea científica. 2
•

5 y no sólo eso. sino que se exige a las univc..rs1dades comportarse como 

una empresa, lo cual ha llevado 1mplicito dos importantes sucesos. ta pnvahzación y el 

concepto de conocimiento regulado por el mercado 

En general la tendencia de la educación en ta década de los noventa era la de acercar a 

las un1vers1dades lahnoamencanas al modelo y eficiencia de las universidades del mundo 

desarrollado. entre lo que destaca el aumento de cuotas. d1smmuc1ón de part1c1pac1ón en el 

gobierno universitario. establecimiento de sistemas de evaluación y cert1f1cac1ón umvers1tana. 

programas de estímulos a la docencia (que se convierten muchas veces en formas de pago 

salanal). entre otros. todas ellas propuestas ale¡adas de la expenenc1a histórica de nuestras 

mst1tuc1ones. pero del gusto de organizaoones mtemac1onales como el Banco Mundial. la 

Organización para Cooperación y el Desarrollo Econom1cos. la CEPAL y la UNESCO. quienes 

durante los noventa dictaron una sene de recomendaciones para la eoucac10n superior 

latinoamericana desde la Ophca del neohberahsmo y la globahzac1on Por si tuera poco. esta 

década se caracterizó por un decrement•:> en el apoyo financiero del Estado argumentando 

que había terminado el periodo en que el Estado benevolentemente financiaba a las 

;•·Jo~ S.arulh.an -C.~(.,noc1m1cnlo ~ cJc"...a.nvU\.l un•c,1 c;;.unano ~ .. '4 Amcn¡,;.a l .. aun..a· "'"' ,,1 .. I "n ,·r•i.J.J..Jc·• 

IQQ3. num ~. p t> 

:u AbC'Wdo \'1Jlc¡:.;u -u un1'cn~ l.1111"k~•cvw en ~l fan tJc "'~''' rc~•'LI I 1tn1·r,,..J..1..k1. l"""~
num 10. pp 10-11 

l·U 



La Universidad Latinoamericana a través de la revista Unfrersidades 

universidades, pues los universitarios son seres privilegiados que deben hacerse 

responsables del pago de su matricula. Sin embargo, esta idea desvirtuaba "el sentido social 

de la educación, de la universidad vinculada con los grandes problemas de la nación, 

pasando a una institución vinculada mecánicamente al mercado ocupaciona1·. 2
•

9 Tal situación 

provocó en algunos una profunda nostalgia del movimiento cordobés de principios de siglo, 

alegando que si bien es necesario fomentar el desarrollo científico y tecnológico. éste debe 

responder de cara a los problemas de la nación y de las desigualdades sociales. 

Por otro lado, es clara la c~1!"" económica permanente de nuestras instituciones. pues 

aun cuando el presupuesto par2 .~ ttducación en algunos paises se habla elevado, los niveles 

inflacionarios y el aumento de los gastos provocaron que el incremento se hiciera nulo o 

insignificante trayendo como consecuencia el éxodo de docentes hacia la iniciativa privada. La 

fragmentación de la comunidad un111ers1taria también era preocupante ya que, ante la 

diversificación de las misiones e intereses de las IES se han enfrentado grupos universitarios 

que tienen diferentes expectat111as acerca de lo que les puede ofrecer la institución. ya sea la 

movilidad social o el lanzamiento político. Lo cual evidencia la falta de un proyecto único 

creado por consenso 250 

En cuanto a la relación de las universidades con la situación soc1opolitica de la región 

algunos subrayan con preocupación un nuevo conservadunsmo representado por la 

expansión del neoliberahsmo de derecha en toda la región e1emphf1cado en los noventa por la 

reelección de Fu11mon en Perú. de Menem en la Argentina y del PRI en México. El 

neoliberalismo sel'lala c1er1os pasos oara alcanzar la construcción en Lat1noaménca de una 

universidad "moderna·. e irón1camemc '->e pone como el gran eiemplo de transformación a la 

universidad chilena. pues para algunos esta ·es 'el modelo· de modermzacaon para Aménca 

Latrna. considerada como el "laboratono· de expenmentac1on del proyecto neohberal ba10 el 

:.- Angtl D1a.z BUT1)!.J -u un1..,cn1J..J iai1no.amct1C.&n..1 ~u" pro~C"Clo~ ~ 'u~ en"ª" en cJ fm Je 111~1..,-·. tt"l\.LI 
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3.5.1. Evaluación universitaria 

La educación superior latinoamericana en la década del 90 sufría un fuerte rezago, no tenia 

suficiente cobertura para atender las necesidades nacionales y además existían bajos indices 

de eficiencia al término de la licenciatura y aún en niveles de posgrado. Se destaca también la 

urgente necesidad de actualizar y elevar el nivel de formación de los docentes y la ausencia 

de especialistas en temas como la administración y la gestión universitaria. Es. en fin, un 

sistema educativo muy sensible a las crisis políticas y económicas de la región, por lo que era 

preciso revisar su calidad y eficacia.2~ 

La evaluación de la educación superior era vista como el paso siguiente de la 

planificación, es decir, la consideración de su efectividad y resultados. La evaluación 

pretendía ·inspirarse e inspirar confianza y crédito" y demostrar la calidad del sistema de 

educación superior 255 Igual que la planeación. la evaluación surgió como estrategia en las 

empresas productivas, aplicándose posteriormente en las instituciones educativas, 

particularmente en las universidades. 

Ex1stian dos tipos de evaluación: la autoevaluación y la evaluación. La primera era la 

evaluación que la mst1tuc1ón hacia de si misma. mientras la segunda se refería a la evaluación 

efectuada por personas o entidades externas a las universidades. Pero. ¿qué. cómo. quién. y 

cuándo se evalúa? Primero se evalúa la fisonomía institucional. es decir sus principios o 

filosofia y estatutos. asi como sus funciones. a saber· investigación. docencia y el servicio que 

presta a la comunidad. Es decir, la evaluación considera la eficacia de la fisonomía y las 

funciones de la universidad En el caso de la autoevaluac1ón. ésta se lleva acabo por las 

mismas instancias que planifican y, por otro lado. deben autoevaluarse los directivos. 

profesores. alumnos y personal de apoyo. Para el e¡erc1c10 evaluatono debe ser la sociedad y 

el Estado quienes la lleven a cabo"~ 
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Lo que se llama autoevaluación se referia, sobre todo, a la efectiva 

concientización de profesores y demás miembros universitarios que podian hacer mejor su 

labor, de tal manera que se ampliaran las posibilidades de mejoras de las instituciones a 

niveles mayores o. dicho de otra manera, se buscaba que después de la autoevalución 

siguiera la ejecución de acciones concretas para su mejoramiento. Además, a través de ésta 

seria posible una descripción clara de la realidad de las universidades y la explicación de su 

situación. Como la 

importancia de la evaluación crecia en todo el mundo se proponía la creación de una 

organización encargada de comprobar que el proceso de evaluación actuara según el 

contexto particular de cada pais y proporcionara entrenamiento al personal encargado de la 

evaluación en el interior de las instituciones. Además, tendría que verificar si los programas de 

estudio respondían a las necesidades del mercado laboral, a las perspectivas sociales y a las 

expectativas de los estudiantes. asi como reportar si los recursos financieros eran suficientes 

para asegurar el funcionamiento de los programas educativos. 257 

En resumen. la evaluación intenta encontrar las fortalezas y debilidades de los sistemas 

de educación superior. los cuales entran dentro de los aspectos nacionales expuestos a la 

competencia que ha provocado la apertura económica y comercial. Evaluar significa. además, 

asegurar la calidad y cred1b11tdad del traba¡o de las inst1tuc1ones de educación superior. 258 

Como vemos hacia la década de los 90 la discusión sobre la calidad y acreditación de la 

educación supenor era una de las mas importantes. Este fue. precisamente. el tema nodal de 

la XII Asamblea General de la UDUAL en noviembre de 1995 Uno de los aspectos que 

provocaron el debate fue la notable intervención del Estado en la evaluac1on de los procesos y 

productos universitarios ya que era este quien promovia la puesta en practica de la 

evaluación unrvers1tana la supervisaba. la d1senaba y la e¡ecutaba. 2~~ por lo cual se 

consideraba que la evaluación externa podía atentar contra la idea de autonomía universitaria. 
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que se ampliaran las posibilidades de mejoras de las instituciones a niveles mayores o, 

dicho de otra manera, se buscaba que después de la autoevalución siguiera la ejecución de 

acciones concretas para su mejoramiento. Además, a través de ésta seria posible una 

descripción clara de la realidad de las universidades y la explicación de su situación. Como la 

importancia de la evaluación crecfa en todo el mundo se proponfa la creación de una 

organización encargada de comprobar que el proceso de evaluación actuara según el 

contexto particular de cada país y proporcionara entrenamiento al personal encargado de la 

evaluación en el interior de las instituciones. Además. tendría que verificar si los programas de 

estudio respondían a las necesidades del mercado laboral. a las perspectivas sociales y a las 

expectativas de los estudiantes. así como reportar si los recursos financieros eran suficientes 

para asegurar el funcionamiento de los programas educativos. 157 

En resumen. la evaluación intenta encontrar las fortalezas y debilidades de los sistemas 

de educación superior. los cuales entran dentro de los aspectos nacionales expuestos a la 

competencia que ha provocado la apertura económica y comercial. Evaluar s1gnificé'!, además. 

asegurar la calidad y credibilidad del traba¡o de las rnst1tuc1ones de educación superior.2~ 

Como vemos hacia la década de los 90 la discusión sobre la calidad y acreditación de la 

educación superior era una de las más importantes tste fue. precisamente. el tema nodal de 

la XII Asamblea General de la U DUAL en noviembre de 1995 Uno de los aspectos que 

provocaron el debate fue la notable intervención del Estado en la evaluación de los procesos y 

productos umversrtanos. ya que era éste quien promovía la puesta en práctica de la 

evaluación universitaria. la supervisaba. la d1senaba y la e¡ecutaba.i59 por lo cual se 

consideraba que la evaluación externa pocha atentar contra la idea de autonomía umversitana. 

es decrr. con la libre determmac1on tdeolog1ca. c1entif1ca adm1mstrat1va y f1nanc1era. por lo 

cual ·1a gestion evaluadora del Estado ha de ser por sobre todo de estimulo y fomento. 
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Leyes y pautas que el Estado ernita, es deseable que se mantengan lejanas de todo 

afán regulador ... "260 

El llamado Estado evaluador surgió como una forma de coordinación y regulación de la 

educación superior en los anos setenta y ochenta en Europa, donde tuvo como fin responder 

a los desaflos de grandes cambios ~ ·-1ciales, cientlficos y tecnológicos. Mientras que "su 

adaptación en América Latina -básicamente en los anos ochenta- se produjo en un contexto 

politico, económico y financiero extremadamente comple¡o, por lo que es frecuentemente 

asociado a políticas de reestructuración del aparato estatal y de racionalización y selectividad 

del gasto público".261 

Así. en América Latina el Estado, tomando en cuenta sus propias necesidades, 

desarrolló diversas formas de intervención de las tareas de las universidades a través de la 

evaluación. entre las que se reconocen· 

1. Modelo de cambio estratégico se refiere a que el Estado promueve cambios 

institucionales con el fin de que se articulen al mode::: de desarrollo nacional o al proyecto 

político delineado sometiendo a las universidades a un sistema de premios y sanciones 

Entre los que encarnan este modelo estan los sistemas de evaluación de los posgrados en 

México y la labor de la CAPES (Coordena~o de Aperfeu;oamento de Pessoal de Nivel 

Superior ) en Brasil 

2. Modelo de ordenamiento funcional comprende la ·evaluación para el mantenimiento del 

sistema" habitualmente ligada al financiamiento presupuesta! Pretende un funct0nam1ento 

racional Este modelo ha stdo empleadC' ~.,.., Colombia Mex1co y Chile 

3 Modelo de control político · · trata de la 1mplantaoon de polit1cas universrtanas por 

organismos del Estado o por e1 mismo. asi como por la designac1on de las ¡erarquaas 

umvers1tanas 

4 Modelo de d1stnbuc16n presupuesta! en este caso el Estado toma como crateno la 

evaluación para decidir cual sera ta as1gnac10n de los aportes financieros Se ubican en 

este modelo Chile. México y Brasil 
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5. Modelo de mejoramiento de calidad: se considera como la más compatible con la 

autonomia universitaria, ya que no está supeditada a una lógica de premio castigo o la 

designación de presupuesto anual, sino a la efectiva búsqueda de la calidad del sistema 

educativo para un diagnóstico a futuro. Se ubicaron en este modelo el proyecto de reforma 

chileno y el PAIUB (Programa de Avaliayao Institucional das Universidades Brasileiras) 

brasileño. 

6. Modelo de imputación de responsabilidad pública: tiene el objetivo de obligar al sistema de 

educación superior a rendir cuentas frente al Estado y a la sociedad sobre su calidad, 

pertinencia y eficiencia.262 

Esta tendencia evaluatona se explica por la profundización de la internacionalización, o 

lo que es lo mismo. el surgimiento de la mundiahzación y de nuevas circunstancias 

representadas por un mercado que compite por la obtención de conocimiento de calidad. por 

lo que hoy se imponen requisitos diferentes al funcionamiento del sistema educativo y en 

especial al de la educación superior. ya que son la inversión en educación y el desarrollo 

científico y tecnológico los que dan la posibilidad de avanzar en el desarrollo económico y 

generar equidad social en un modelo fundamentado en la competitividad económica 

extema. 253 

En esta década se plantea como uno de los retos más importantes de la educación 

superior frente al proceso de mund1ahzación incluir nuevos elementos curriculares que 

permitieran a los egresados retener y amphar mercados de traba¡o y contribuir efectivamente 

con el desarrollo c1entif1co. tecnológico y humanist1co. lo cual. forma parte de los elementos 

tomados en cuenta para la evaluación del sistema educativo supenor ~Lo que muestra que. 

en la época del conoc1m.ento. la educación superior conserva y refuerza su papel como uno 

de los factores más importantes de desarrollo. pero sobre todo. de formar 1ndrv1duos capaces. 

no sólo de obtener o conservar un empleo. sino de acomodarse a la nueva forma de pensar y 

actuar del mundo contemporáneo. sobre todo deb1c.o a que las nuevas empresas competrt1vas 
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exigen un perfil especifico de profesional del que forma parte la ética profesional y 

social, la tolerancia y capacidad de trabajar con personas de diferentes razas y sexo, deseo 

de desarrollo, voluntad de cambio y, por su puesto, el manejo del idioma inglés.265 

Los mecanismos de evaluación, como ha sucedido crónicamente en América Latina, al 

ser una herramienta importada precisaron de adaptaciones para su aplicación y, sobre todo. 

de la presencia de agencias acreditadoras extranjeras que hicieran el trabajo mientras se 

formaban cuadros nacionales. ya que el proceso no podia esperar pues era urgente la 

homologación o. al menos, hacer compatibles los perfiles profesionales de nuestros paises 

con el de sus socios comerciales (en México representado principalmente con el TLC), con el 

fin de dar a estos últimos mayor confianza.266 

Ante la urgente necesidad de medir la eficacia de las IES y de quedar bien con los 

socios de primer mundo se propone con insistencia la creación de un programa nacional de 

formación de evaluadores que, al estilo de las agencias acreditadoras de los paises 

desarrollados formadas por académicos destacados, llevaran a cabo el proceso de evaluación 

y por lo tanto, la aceptación o no de la labor realizada por cada institución. 

Así. la autoevaluac1ón debía ser guiada por un organismo externo que garantizara su 

veracidad. Estas agencias evaluatonas tenian como objetivos· 

1. Ayudar a una institución er la mejora de su operación o de sus programas 

educativos 

2. Ser capaces de testificar públicamente la calidad de la educación que proveen. 

3 Ser capaces de garantizar la equ1valenc1a de sus diplomas ~7 
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Y aunque, como lo hemos descrito antes. la evaluación fue un pretexto para la 

intervención del Estado en los asuntos universitarios, quienes estaban a favor de ella negaban 

la posible violación de la autonomla de las universidades y más bien calificaban de 

conservadoras y rígidas a aquellas instituciones que se declaraban en contra del proceso. Se 

les acusaba principalmente de no reaccionar ante los cambios de la época, mientras que la 

evaluación podría darles confiabilidad y los instrumentos necesarios para enfrentar los retos 

que la situación ocasionaba. 

Los noventa era la época de los cambios sociales. políticos y económicos y de una 

creciente interdependencia entre las naciones, era un periodo caracterizado por una transición 

relámpago que convertía al presente en futuro. Era el tiempo en el que la globalización de la 

cultura, la c1enc1a y la tecnología habían generado nuevas formas de pensar y actuar para los 

países. para las corporaciones y para los individuos. Era una época que se habla 

caracterizado por la formación de bloques económicos abiertos en su interior pero cerrados 

hacia fuera, por la generalización de la destrucción ambiental y la pobreza de amplias capas 

de la población 268 

Uno de los cambios fundamentales se había dado en el campo del conocimiento, por lo 

que quien presentaba el mayor desafío era la educación. pues a ella se le atribuye la 

responsabilidad de crear sociedades capaces de responder a las demandas de las 

cond1c1ones h1stóncas pero. sobre todo. de formar individuos con posibilidades de adaptarse a 

los nuevos sistemas de traba¡o productivo y de avance tecnológico Por otro lado, se 

consideraba que la universidad contemporanea tenia la capacidad de deiar de formar a las 

élites dingentes para convertirse en una 1nst1tuc1on social comprometida con el desarrollo de 

la sociedad. el crec1m1ento econom1co. la formación de recursos humanos y la reonentac1ón 

de la mves11gac1on científica y tecnolOg1ca. además de responder a las nuevas demandas 

internas surgidas después de los fenómenos de masificación de la educación superior. de su 

d1versrficac1ón y pnva1tzac1ón :.'fl> 
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Había pues. posibilidad de obtener resultados positivos del proceso de evaluación, por 

e¡emplo, fue un hecho que después del boom de la "evaluación universitaria" se interrumpió la 

expedición inmediata y vitalicia para el ·:ercicio de las profesiones. Por otro lado, podían 

crearse instituciones más flexibles, versátiles y, principalmente. de calic lo que significaba 

la revisión de su pertinencia según las demandas sociales, su efectividao. su disponibilidad de 

recursos humanos. financieros y de infonnación. 

En resumen. la evaluación era vista como un elemento importante para el éxito de 

proyectos educativos y como el lenguaje común en el proceso de globalización, ya que, el 

presente exigía la construcción de un marco conceptual común entre paises o instituciones 

para su efectiva comprensión. intercambio e integración.270 

3.5.2. Modernización 

La última década del siglo XX significó. en gran medida, la entrada a una nueva dinámica 

histórica representada por los cambios acelerados y el proceso de "modernizador". Se trataba 

de un periodo caractenzado por el "desasmamiento de la memona y de la 1dent1dad, tanto 

personales como colectivas época de posmoral y de md1v1dualismo 'light'. abandono de los 

grandes proyectos y de las utopias fundadoras" 2 ~ 1 Estamos hablando del llamado 

posmodem1smo. el cual afirma que en la a:" :andad los mdrvrduos están sumidos en un estado 

de angustia y cns1s. y sobre todo de des.encanto al no ver cumplidas las promesas de la 

modernidad. o! vez. por haberla llevado hasta sus últrmas consecuencias 

Desgraciadamente. el final del siglo XX fue un periodo en el cual parecen haber 

desaparecido las potencialidades emanc1pacc-·as de la razón y el impulso natural contra la 

m¡ust1c1a social transformandose en un tiempo de perdida de 1dentrdad ante la frag1hdad de 

las fronteras Sin embargo. no obstante la ciara angustia que esta situación ha provocado en 
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el hombre contemporáneo, existe una fuerte tendencia a ocultar las deficiencias del 

proceso modernizador o de hacerlo parecer una crisis moral momentánea, mientras algunos 

la consideran como el resultado de un proceso histórico que en América Latina empezó con la 

Conquista. 

Como ya se ha explicado, en América Latina la modernización ha estado estrechamente 

ligada con las políticas neoliberales. En México ésta inicia con los gobiernos del presidente 

Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Durante estos sexenios se creó un desarrollo 

ficticio y desigual que no tuvo otra consecuencia que una profunda crisis económica y social. 

El neoliberlaismo en México, y en el resto de Latinoamérica, parece haber tenido como t 

principal objetivo insertar a los países en las comentes comerciales mundiales a través de una 

supuesta modernización económica que garantizara la estabilidad y el crecimiento de la 

industria. En esta labor el sistema educativo tenia un papel estelar. por lo cual había que 

volverlo productivo, útil y de alta calidad para poder competir eri el mercado. ¡usto como lo 

hacian las empresas. eliminando la reflexión sociohistónca y la rev1s1ón de los fines de la 

institución. 272 

El mundo. posmodemo o no. se ha convertido en una enorme contrad1cc16n donde las 

diferencias culturales. étnicas. religiosas. etcétera. son cada vez mas notonas y que. sin 

embargo. son homologadas por la pasividad actual y la pretendida homogenización de las 

naciones a través de la globa1tzac1ón Desgraciadamente todo lo anterior ha provocado 

sujetos con identidades débiles. y con ello "la prohferac16n de las adicciones. desde el alcohol 

a las drogas .dificultades para encontrar un sentido onentador a la acc1on deb1hdad de la 

voluntad. costumbre a rec1b1r siempre grat1f1cac1on·.;~ 3 además del descenso de la creat1v1dad 

de los md1v1duos debido. en gran parte. a la cultura de la televisión y del consumo en donde 

se pierde de vista el ongen y todo se vuelve copia 

Los síntomas de la enlennedad posmoderna deben ser tomados en cuenta la cura es 

comple¡a pero debe asumirse la responsab1hdad de enlrentar1a ·no desde un inasible retomo 

al pasado. m desde una celebracion irresponsable de un presente para nada laudable Habrá 
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que saber recomenzar el trabajo de la razón en la composición de la norma ética, los 

modelos pollticos alternativos y la justificación epistemológica de la cienciaª.27
' 

Tareas que corresponden en gran medida a la universidad que deberá ser protagonista 

de acciones como: 

1. Desformalización de las clases mediante actividades extraescolares no formales. 

2. Impulso a las carreras humanisticas y de las ciencias sociales con el fin de compartir 

importancia con aquellas ligadas a la tecnologia para enfrentar la recomposición cultural 

actual y amortiguar las disposiciones de organismos internacionales (CEPAL, UNESCO 

por ejemplo) para quienes el valor de la educación se mide exclusivamente según su 

aporte al avance tecnológico olvidando que la universidad es también fuente importante de 

transmisión de valores y bienes simbólicos, así como de autoconciencia y reflexión social. 

3. Universidad como espacio de discusión pública de las nuevas condiciones socioculturales. 

4. Construcción de modelos alternativos de organización social al del neoliberalismo 

imperante. 

5. Integración de todos los niveles de estudio en un sistema generalizado. es decir, que 

exista un vinculo continuo de ob¡etivos y metas de formación profesional. 

6. Insistencia en la obtención de espacios mayores dentro de los medios masivos de 

comunicación. 

7. Reconstrucción del vinculo cultura y ciencia. 

"! 8. Optimización de los recursos tecnológicos (Internet. correo electrónico. etcétera) al serv1c10 

de docentes y estudiantes complementado con capac1tac16n para el uso correcto y 

completo de estos servicios 

9. Cooperación entre las universidades. estableciendo planes de apoyo hacia las 

universidades nuevas o de menor tamano 27 ~ 

3.5.3. Educación .. cnica y científica 
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En la década anterior la gran tendencia general era la transición de una sociedad 

industrial a la de una sociedad de la información, mientras en los noventa se vivió una 

·explosión tecnológica, la caída de fronteras, la intensificación de la migración de capitales; 

generalización y universalidad de los mercados, y el nacionalismo cultural".276 

Sin embargo. las universidades latinoamericanas no han logrado avanzar al ritmo de la 

realidad y sobre todo a los medios de información que le han robado espacio en cuanto a la 

difusión del conocimiento, por lo cual se ven obligadas a idear una manera que las haga 

recuperar su lugar. Pero, como se ha visto, la tendencia general es el impulso exclusivo de 

profesiones tecnológicas, de formación de recursos humanos calificados y de la actualización 

profesional, dejando muy de lado la necesidad de resolver el endeudamiento y la profunda 

pobreza de los pueblos. Por ello, el reto de las universidades hoy es la formación de 

individuos con una participación creciente, no sólo en la investigación científica, sino también 

en la humanística. 

Desgraciadamente. la situación de la investigación científica en América Latina durante 

la última década del siglo XX no fue muy optimista, ya que el porcentaje del PIS destinado a la 

ciencia y a la tecnologia llegó a apenas 0.50%. el número de científicos e ingenieros de toda 

la región era tan sólo de 200. contra 4836 de Japón o 3233 de los Estados Unidos, y eso sin 

mencionar que en realidad ese número de especialistas se refiere principalmente a 

mexicanos. brasilel"los. argentinos, venezolanos y chilenos Por otro lado. no existe en 

nuestros paises inversión pública o pnvada para Ja invest1gac1ón m políticas que estimulen el 

quehacer c1entlfico. 217 

Otro de los grandes problemas de la invest1gac1ón científica en Aménca Latina han sido 

los sueldos imsonos de los investigadores. debido en gran parte a los pocos recursos 

federales destinados a la act1v1dad científica. pero también al poco desarrollo mdustnal de Jos 

paises de Ja reg1on y, por lo tanto. de la vinculación universidad- mdustna que en algunos 
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paises desarrollados genera el 30% o hasta el 50% del sueldo de los investigadores. 

mientras que en Latinoamérica es la universidad la que debe proporcionar el 100% del pago. 

Sin embargo, es cierto que tampoco debe ponerse en peligro la libertad de investigación al 

abandonarla a los vaivenes de los intereses de la industria privada o de que ésta se convierta 

en la principal fuente del salario de los docentes, tal y como sucede con el desarrollo de 

estimules monetarios. que si bien tienen el objetivo de impulsar la productividad aca¡_ · · .. ca e 

intelectual. han llegado a corromper los fines desinteresados de producción del conocimiento. 

pues se han convertido en parte importante del salano. 278 

Por ello. entre los retos de la investigación tecnológica y científica de los noventa se 

consideran entre los mas importantes la diversificación del financiamiento y dignificación los 

salarios de los investigadores. que siguen en condiciones criticas a pesar de que en algunos 

paises latmoamencanos los gobiernos han incrementado el apoyo a la ciencia por 

considerarla palanca del desarrollo y de la transformación social. 

En México. como en otros paises de la región. no hay industrias nacionales fuertes que 

tengan la capacidad de desarrollar los proyectos llevados a cabo en los centros de 

1nvestigac1ón universitaria. por lo cual. para no de¡arlos guardados en el cajón, se exportan 

hacia los paises desarrollados. ya que tampoco es una obligación de la universidad despertar 

a la mdustna 21g 

Por otro lado. en esta década la cooperación latinoamericana era vista. no sólo como 

ayuda mutua y desinteresada. sino como arma para enfrentar la competencia mundial, pues 

se afirma que 

las mst1tuc1ones de educación supenor. deberan incremPritar considerablemente su 
retroahmentac1on con el entorno. al mismo tiempo deberan enfrentar una 
competencia creciente con el surg1m1ento de otras me· _.;iones que ofrezcan con 
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oportunidad, rapidez y creatividad, una respuesta adecuada a las nuevas condiciones 
sociales, pollticas y económicas del entorno regional en el que están insertas.280 

O como lo declarara el que fuera presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, 

acerca de formar, a manera del MERCOMUN. un Mercado Común del Conocimiento que 

impulsara el desarrollo cíentifico y tecnológico de los países que integran la región. estimular 

la cooperación de universidades y centros de investigación, favorecer la circulación de 

información y conocimiento científico. asl como recuperar a los profesionales que han 

emigrado de la región por falta de oportunidades. En general. lo que la globalización pone 

como retos a la investigación científica actual. además de la masividad y la escasez de 

recursos, están las nuevas condiciones de competitividad y de transformación de los 

paradigmas tecnológicos productivos. la posición marginal de América Latina en el campo de 

la investigación cientifica y las demandas de equidad social en la región. Por ello, es 

necesario la reformulación de las funciones de las universidades que. además de atender las 

exigencias de calidad y efectividad. resuelvan también los problemas de inequidad. de 

oportunidad social que se gesta en si misma como el inequ1tativo acceso a las 

universidades.1e• Además. en el mundo entero. pero especialmente en Latmoaménca el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología es indispensable para la resolución no sólo de 

problemas de producción. sino en el área de la salud (SIDA y cáncer por ejemplo). y de 

problemas de contaminación ambiental y reducción de recursos naturales. lo cual debe ser 

enfrentado desde una perspectiva de traba¡o interd1sc1plinano y de cooperación 

institucional .1 S2 
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CONCLUSIONES 

El primer punto que salta a la vista después de un repaso panorámico a través de la historia 

de la universidad europea y, posteriormente, de la latinoamericana es el hecho de que en 

realidad la existencia de una idea dual de educación caracterizada, por un lado, por la 

trasmisión y producción de conocimiento, entendido éste último como un saber universal y por 

otro como la unión de escuelas profesionales al servicio del Estado y de las clases 

dominantes, es simultánea al surgimiento de la primera universidad durante la edad media 

europea hacia el siglo XII. Esto es, la idea de conocimiento como un conjunto integral que 

contiene a todas las áreas del saber humano es un tradición de la anhguedad que no fue 

necesariamente rescatada en el surgimiento del primer modelo de universidad. 

Con lo anterior no queremos decir que esta concepción de conoc1m1ento y su 

transmisión, que es finalmente el ob¡eto primordial de la educación. haya sido ignorada por las 

instituciones medievales llamadas universidades. sino que no es éste el pnnc1p10 fundamental 

o único de su surgimiento Por lo tanto. la tensión entre quienes apoyan como misión 

elemental de la universidad la transm1s1ón desinteresada del saber y los que solicitan la 

"utilidad" de la institución en los proyectos nacionales es tan antigua como la propia 

universidad. Y es. tal vez. esta tensión el motor de su evolución 

Luis Villoro explica que la universidad a lo largo de su h1stona ha experimentado una 

contradicción inherente entre la func1on integradora y la func•On critica. ya que s1 bien ésta 

tiende a fortalecer al sistema dominante de poder a través de la generac1on de profes1omstas 

(por cual está ¡ust1ficada su existencia ante el Estado). no puede evitar su acción critica sobre 

el mismo sistema de dom1nac10n y su cuest1onam1ento de las metas y s1gn1f1cado de sus 

programas de desarrollo. lo cual se convierte en una acc1on 1nd1spensable en socied<>des 

atrasadas como la Aménca Latina Es decir. V1floro apoyaba la idea de fortalecer el e¡erc1cio 

critico de las universidades frente a su tendencia naturalmente refrenada por lo cual era 

necesano mantener esa tens1on interna entre su función integradora y el ho•e e¡erc1c10 de la 

critica. pero siempre evitando que esa tens1on se convierta en un conflicto que la destruya 
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Por lo tanto, se puede considerar que esta tensión es siempre uno de los 

elementos que provocan los constantes estados de crisis, es decir, la transformación o, 

mlnimamente, la reformulación de la misión y las funciones de la universidad latinoamericana 

en particular. En este investigación lo que se intentó fue, precisamente, algunos de estos 

momentos de tensión. 

Durante la década de los cincuenta la UDUAL reflexiona acerca del nuevo orden global, 

de los drásticos cambios económicos, sociales y políticos provocados por la dos guerras 

mundiales, pero sobre todo, con la urgencia de examinar la situación y "utilidad" de las 

universidades frente a una nueva realidad que. entre otras cosas. hacia evidente que los 

llamados paises ·periféricos" estaban pagando un precio muy alto por su dependencia hacia 

las metrópolis capitalistas más importantes. 

Por ello. a partir de la segunda mitad del siglo XX. la región luchaba por su readaptación, 

por el reajuste de las economías nacionales. el equilibrio social y polltico. Este panorama 

inspiró un renacimiento del ·espíritu bolivariano·. ya que la Unión insistía en la asociación de 

todos los paises latinoamencanos para alcanzar la "libertad y gloria" a través de la asociación 

y cooperación de sus universidades y de la integrac1on cultural. lo cual prometia progreso. no 

sólo educativo. sino económico En resumen. la década del 50 fue un periodo que precisaba 

de la aparición de nuevas medidas para contrarrestar el subdesarrollo y los problemas 

sociales que sufria América Latina. entre las cuales se consideraba como fundamental la 

reestructuración de le educación supenor 

En esta misma decada la revista y la propia Union buscaban su 1denhdad Reconocian 

su territorio haciendo reflexiones sobre sus maxrmos representantes ldeolOg1cos y 

presentando semblanzas y fotografías de las universidades afihadas La UDUAL intentaba. a 

través de la recuperacrOn hrslónca de las universidades. 1ustrf1car las reformas Que el penodo 

exigla. ejemplo de ello es el desarrollo y aphcac1ón de modelos de planeaCIOn unrversrtana 

en las décadas postenores. que sirvieron de antesala para el establecirniento del mOdelo 

"desarrollista·. 
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En el decenio de 1960-1969 Universidades se convierte en un espacio de 

denuncia de las intrusiones militares a las universidades de casi toda la región por parte de 

los dictadores que ostentaban el poder. Se convierten, por esta razón, los temas de 

autonomía y legislación universitaria unos de los más debatidos, junto a una marcada 

tendencia por replantear la misión de la universidad. Por otro lado. la planeación educativa 

constituía un interés generalizado en las universidades latinoamericanas. cuyo objetivo era 

optimizar las funciones universitarias fundamentales (investigación, docencia y extensión 

universitaria) con el fin de hacer un análisis critico de los sistemas educativos. pero 

principalmente para no perder tiempo, dinero y esfuerzo formando profesionistas que no 

demandaba el nuevo orden mundial. Una de las consecuencias más notorias de la 

planeación fue la cada vez mayor injerencia del Estado en el quehacer universitario. por lo 

cual no es raro que la aplicación de los métodos de planeación educativa que respondían a 

medidas desarrolhstas provocaran una inconfonnidad traducida en numerosos conflictos 

universitarios. 

Para la siguiente década. el planeamiento universitario siguió siendo un tema nodal y 

también fue el periodo en el cual se evidenció la contradicción inherente que la universidad 

enfrenta desde sus inicios: dar al Estado el tipo de mano de obra que eche adelante el 

proyecto de las clases dominantes. o proveer de individuos con conciencia critica que se 

resistan a conservar el Statu Quo Lo anterior se refleja en infinitas denuncias a través de 

Universidades de la intervención de las casas de estudio latinoamericanas. Los conflictos 

estudiantiles de la época aparecían como el pnnc1pal representante de la cns1s que 

provocaba el deseo de desarrollo y modernización de la reg1on. que no era sano la ahneac1on 

a los modelos económicos y de vida de los países centrales y la búsqueda de un modelo de 

universidad que satisficiera a los nuevos proyectos nacionales y mundiales Además. la 

violencia y represión e¡erc1da por los gobiernos hacia los grupos umvers1tanos que se 

declaraban en contra de dichos proyectos. resultaron en el desmantelamiento de los cuadros 

intelectuales reflexivos que caractenzaron los moVtmtentos de los sesenta. Dicho 

desmantelamiento se llevó a cabo a través del exilio. encarcelamiento o asesinato de 

intelectuales. s1tuac16n de la cual ne. nos hemos recuperado. es decir. no se han formado 
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nuevos cuadros que ofrezcan una crítica unificada y sistematizada, dejando en su 

lugar pequel'los grupos aislados de resistencia. 

En general, la década de los setenta fue un periodo complejo en el que se discutían 

temas que cuestionaban la vigencia y eficacia de las principales funciones universitarias. Por 

ejemplo, se nota en la revista un gran interés por preguntarse acerca de la función social de 

la universidad y de la injerencia del Estado en los deberes universitarios, resultando, 

desgraciadamente. el reflejo de una universidad despojada de su capacidad de participar en 

la solución de problemas sociales urgentes debido a una autonomía disminuida, intervenida 

y en numerosas ocasiones reducida a la manipulación ideológica que daba lugar sólo a 

aquellos proyectos que pretendían fortalecer las estructuras de poder. 

El tema de la reforma universitaria no era diferente, pues aunque oficialmente se 

proponia el replanteamiento de las responsabilidades sociales d~ la mst1tuc1ón. era tan sólo 

una manera de legitimar el proceso de modem1zac1ón. Otro de los grandes problemas del 

periodo era el financiamiento universitario que. aunque habia aumentado en los últimos 

al'los. fue inútil debido al importante crec1m1ento de las matriculas universitarias. por lo cual la 

preocupación principal era hacer propuestas para su diversificación 

Por otro lado. parece que la repres10n de los setenta era parte de las acciones que el 

proyecto de modem1zac1ón tenía que llevar a cabo con el fin de ehmmar los obstaculos para 

su desarrollo que. aunado con los problemas económicos y de expectativas sobre la función 

de las universidades. pusieron en nesgo dos de sus funoones elementales la autonomia y la 

extensión universitaria 

Posteriormente. la decada del 80. aunque tradicionalmente conocida como ·1a decada 

pérdida" debido a las fuertes cns1s econom1cas que Latmoamerica y el mundo 

expenmentaban. fue un penodo que representaba el momento adecuado para seguir con el 

modelo desarrolhsta. ahora con el pretexto de superar la cns1s En el campa de ta educac1on 

los grandes problemas que se presentaban era el constante crecimiento de la población 

estudiantil y. por lo tanto. la d1scus1on sobre los mecanismos de acceso y de 1a cahdad de las 

1nstrtuc1ones y de sus programas educativos 
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Durante esta década se intentaba detenninar la capacidad de la educación para 

responder a los avances cientificos y tecnológicos mundiales. así como a las exigencias de 

desarrollo social. Es decir, la educación de los 80 pretendla ser una educación para el 

cambio capaz de responder a la coyuntura que se le presentaba. en pocas palabras. capaz 

de modernizarse. 

Asl. a partir de la década de los 70 y hasta los 80 América Latina vivía un periodo de 

revalorización de los objetivos universitarios y entre sus desafíos destacaban: ajustarse a la 

gran demanda de educación superior (sin que ello significara la disminución de los niveles 

académicos). el incremento de la cien· a y la investigación en aras de la resolución de 

problemas nacionales y, sobre todo. contnbuir al desarrollo de las naciones. 

En este penodo se hablaba con insistencia de una sociedad nueva denominada con 

diversos nombres: sociedad cibernética. sociedad del cambio planificado. sociedad del 

conoc1m1ento o sociedad post-industrral: y en ella no sólo se trataba de la simple posesión de 

conoc1m1ento. sino de su utilización como instrumento de progreso soc1oeconóm1co. Por lo 

tanto. s1 la universidad era casa del conoc1m1er10. ella era tamb1en un factor de desarrollo. lo 

cual hace del avance c1entif1co y tecnol~,. > de sus pnnc1pales tareas y "utilidad- frente al 

Estado. Srn embargo. aunque era ciar..; que e1 desarrollo de la ciencia y la tecnologia ayudaba 

a resolver muchos problemas. era :a~b1en evidente que pod1a provocar una catastrofe. sobre 

todo por ignorar o empeorar las 1n¡ustas cond1c1ones sociales 

Otro de los temas sobresalientes refle¡ados en la revista Univer.;1dades durante los 

ochenta era la integración latinoamericana. tema que hab1a sido fundamental en las decadas 

anteriores. lo que nos hace pensar que se ~:ablaba ese union o cooµeracron entre los paises 

del subcontrnente cada vez que la reg1on. generalmente Clespues ele una fuerte cns1s 

económica. percibe lo poco red1tuable ele los convenios .m paises aesarrollados o con 

organismos 1nternac1onales (OEA Banco Mundial UNESCO. por e¡emplo) o de la 

incapacidad de solucionar problemas de desarrollo a traves de esfuerzos aoslaelos De esta 

forma. la década de los 80 se presenta ce~· uno de esos momentos ele -esprrrtu bolrvanano· 
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que busca cooperaciones horizontales con el fin de resolver conjuntamente los graves 

problemas de desarrollo económico y social latinoamericanos. 

Sin embargo, no se pudo evitar que la región estuviera sumergida en una crisis de 

identidad, resultado principalmente de la polarización de la sociedad latinoamericana, de 

proyectos nacionales débiles y, en cambio, de un proyecto globalizador aplastante que le 

impuso como mayor responsabilidad producir recursos humanos que le dieran un lugar en el 

proceso de producción mundial. Asl, la universidad latinoamericana de finales del siglo XX 

está parada frente a pares de opuestos que parecen no tener salida: igualdad de acceso o 

excelencia académica, responsabilidad de la transformación profunda de la sociedad o la 

innovación tecnológica, el financiamiento del Estado y las instituciones privadas o la 

autonomla, la equidad o la eficiencia. etcétera. 

En general. hacia los 80 el objetivo era formar personal con una calidad adecuada ante 

las nuevas formas de transmisión del saber. Se buscaba la reformulación de una educación 

que había empezado a cambiar desde la Primera Guerra Mundial y las nuevas circunstancias 

sociales nacidas desde entonces. se trataba de un esfuerzo de racionalización de la 

educación superior que respondiera a las nuevas posibilidades de mdustnalización. 

urbanización y desarrollo económico del área latinoamericana Frente a lo cual surgió una 

demanda. no sólo de desarrollo científico. sino de conciencia en materia moral. Debía la 

ciencia empezar a preguntarse ¿por qué? o ¿para qué? y no sólo el ¿cómo? de la 

invest1gac16n científica y tecnológica Era necesano. por e¡emplo. darse cuenta de que el 

acelerado progreso científico y tecnológico había causado una sena devastación ecológica a 

nivel mundial 

Es asi como se evidencia la tensión inherente entre facciones distintas de la universidad. 

refle1ada esta vez en la e>ugenc1a. por un lado. de la ehm1nac1ón de estructuras e Ideas 

obsoletas d1sel"ladas ba10 el sistema tradicional de la simple transmisión acrítica del 

conOC1miento. al mismo tiempo que otros grupos llevaban a la universidad a convertirse en 

una dependeneta pública con obhgacio.1es ineludibles como Ja producoón de proyectos de 
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desarrollo y recursos humanos calificados que afectaban su autonomla y el ideal de 

"saber desinteresado". 

Era evidente la fuerte influencia que la educación superior habla sufrido por parte de los 

acelerados cambios sociales a partir de la segunda mitad del siglo XX. influencia 

caracterizada en la primera fase por la exigencia de echar adelante los proyectos 

"desarrollistas", mientras hoy vivimos la segunda fase protagonizada por el proceso de 

mundialización, el cual está principalmente caracterizado por el surgimiento de la llamada 

sociedad del conocimiento o sociedad de la informática. además de una enorme preocupación 

por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, como se sabe, el movimiento está 

encabezado por el mundo occidental desarrollado que es quien puede sostener tales 

adelantos y obtener los beneficios, dejando fuera de las gracias del proceso al 80% de la 

población mundial. la cual. sin embargo. si está incluida en los esfuerzos por el aumento de la 

producción y, sobre todo, en lo que se refiere a explotación de mano de obra y recursos 

naturales. 

Para el decenio de los 90 era cada vez más evidente que el conocimiento se 

consideraba esencial en tanto fuera aplicable prácticamente en una situación particular, por 

e1emplo. si daba la garantía de elevar la producción de mdustnas nacionales e 

" intemac1onales. de¡ando de lado su papel vital en la contemplación del mundo como un todo. 

y olvidando casi por completo su responsabilidad en el desarrollo armonioso de las 

capacidades humanas. 

Esta visión utihtana del conoc1m1ento fue. hacia tas decadas del setenta y ochenta. una 

de las causas del empequel"lec1m1ento o desaparición de carreras pertenecientes a las 

ciencias sociales o humanas por considerarse mútlles o irrelevantes De hecho fueron casi 

exclusivamente las universidades autónomas las que conservaron esos cursos En contraste. 

crecían desmesuradamente en Latmoaménca tas carreras de admin1strac16n. las 

empresanales y las comerciales. Y. aunque en los últimos al'los las humanidades han 

presentado estabilidad en la dens1d.id de su población. no se ha logrado superar la 

desarticulación del saber. la escisión entre tas d1sc1phnas. 
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En general, la mundalización, caracterizada en América Latina por la politica neoliberal, 

exige un sistema educativo productivo, útil y de alta calidad para poder competir en el 

mercado, tal como lo hacen las empresas. Por ello, se vislumbraba como uno de los retos 

más importantes de las universidades incluir nuevos elementos curriculares que perrnitan a 

los egresados poder retener y ampliar mercados de trabajo. Sin embargo, aunque eran éstas 

necesidades reales. la insistencia por llevarlas a cabo y la necesidad de ta población por 

obtenerlas, ha traído como consecuencia durante las dos últimas décadas la multiplicación 

de instituciones que eliminan la reflexión sociohistónca de sus cursos y asignaturas y se 

enfocan exclusivamente al entrenamiento de recursos humanos de "alta calidad", pues eso 

es lo que el mercado laboral demanda. 

Debido a todo lo anterior. los 90 es una etapa de ardua revisión de la calidad y eficacia 

de las universidades. As1m1smo. la evaluación ha tenido un papel protagómco, pues es la 

encargada de compat1bil1zar los perfiles profesionales de los paises de la región con la de 

sus socios comerciales. A esta ex1genc1a se debe la creación de organismos de evaluación 

(el caso del CENEVAL en México) con el ob¡et1vo d~ mostrarse confiables ante los 

empresarios extran1eros y de desemper'lar exitosamente el rol que se nos ha designado en el 

sistema de producción del mundo globalizado. es decir. como proveedores de mano de obra. 

De esta manera. podemos observar que tanto el "desarrolhsmo· como la 

·mund1ahzac1on" han ido. poco a poco. trasformando las cualidades de la universidad de 

enser'lar. investigar y servir a la comunidad La pnmera ha sido transforrnada principalmente 

por lo que hemos descrito como profes1onahzac1ón También podemos hablar de la 

mampulac1on de la segunda func1on unrvers1tana la 1nvestigac10n. la cual se ha concentrado 

pnnc1palmente en el desarrollo tecnolog1co de punta no aplicable en la reg1on. o en encargos 

de las empresas locales y transnacionales De esta manera la 1nvest1gac16n se ha 

subordinado a un ob¡eltvo puramente pragmatico e 1nmed1ato. a la solución rap1da. efectiva y 

eficiente de las exigencias empresariales y de mnovac16n tecnológica Esta transformación de 

los ob¡et1vos de la mves1tgac1on ha hecho. automaticamente. menos efectivo el vinculo 

163 ¡ 



iJti La Universidad Latinoamericana a trtn•és de la revista Uni¡,•ersidades 

universidad-sociedad debido a que las necesidades de ésta no son prioridad de 

quienes financian la investigación. 

Por otro lado, el exclusivo desarrollo de la ciencia y la tecnologla mundial ha impedido el 

desenvolvimiento de una visión amplia sobre la propagación del conc::tmiento y la solución de 

problemas que el propio avance tecnológico ha provocado y que no pueden ser resueltos a 

menos que se acepte la ayuda conjunta de la investigación cientifica y de las humanidades. 

Infelizmente. estos campos del saber actualmente enfrentan una dolorosa disputa que sólo ha 

conducido al empobrecimiento de ambas. Así pues, es necesaria una reconciliación entre 

ellas si es que se quiere resolver los prc!--'~mas que ha generado e Nance tecnológico, (el 

desarrollo de la energia nuclear o la . ..:a::1ón. por e¡emplo). pues queda claro que no es 

posible la existencia de una ciencia moralmente neutra. por lo que las universidades tienen la 

responsabilidad de proveer. no sólo de desarrollo tecnológico o científico, sino de un 

desarrollo ético y moral 

Por lo tanto. es indiscutible que las humanidades y las ciencias deben asumir una 

responsabilidad de reflexión con¡unta más que de rechaz~ o indiferencia entre ellas. Deben, 

unidas. coadyuvar a la preservac1on de la ¡ust1c1a social a través de las aulas univers1tanas, ya 

que, si la conc1enc1a critica es una habilidad adquinda. tienen todas las instituciones de 

educación supenor la importante responsabilidad de proveer a los ind1v1duos con dicha 

habilidad 

Se trata. pues. de transmrt1r l- ~ucac1on que desarrolle la identidad y unicidad de los 

individuos. que les perrnrta enfrenta· ;a frustración. desaliento e indiferencia que ha generado 

el mundo contemporáneo Se trata de que las universidades provean. no só10 de información, 

sino de su uso. ya que estamos sobreexpuestos a la información y generalmente la mal 

utilizamos 

La tarea de la universidad no sólo consiste en producir especialistas. sino también. y 

sobre todo. en contnbu1r sustancialmente al oesarrollo de programas que vayan mas allá de 
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la currfcula, es decir, programas que permitan a los individuos poseer un amplio 

conocimiento y una capacitación profesional que rebase el entrenamiento. 

Por último, debemos enfrentar otro reto. tal vez el más dificil: pensar en cómo convencer 

a los empleadores de las ventajas que trae contar con profesionales capaces de hacer 

análisis criticas y de innovar en la solución de los problemas sociales y nacionales, y asl, 

instituciones y estudiantes, estaremos luchando por recuperar nuestra fuerza como actores 

sociales. 
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Anexo: conflictos universitarios 1970-1977 

1970 

El Salvador: en julio del 70 la Universidad de El Salvador vive algunos disturbios debido a 

campañas de ataques por parte de sectores tradicionales, especialmente por las asociaciones 

de profesionistas que se oponen a los cambios estructurales de la universidad (núm.40) 

Ecuador; Ocupación y clausura de las universidades Central de Guayaquil y de 

Loja.(núm.40).Se clausuran las universidades de este país por la fuerza pública, persiguen a 

profesores y estudiantes (no se aclaran las causas) durante el gobierno del presidente José 

Maria Velasco lbarra (núm.41 ). El rector de la Universidad Central de Ecuador es encarcelado 

en el Penal García Moreno, declara haber sido torturado. 

Uruguay: En agosto de 1970 el Consejo Directivo Central de la Universidad de la 

República de Uruguay critica la situación de v1olenc1a y represión que ejerce el régimen de ese 

país. sobre ello declara: -Régimen que a la vez que defiende los pnv1leg1os y negociados de 

una minoría. persigue implacablemente a los m1htantes de los gremios de trabajadores y de 

estudiantes. clausura órganos de prensa y censura la d1fus1ón de información. prohíbe partidos 

polit1cos y suspende las garantías md1v1duales" (núm 41) 

Venezuela ocupación m1htar de la Un1vers1dad Central de Venezuela (nüm 40) 

Posteriormente se allana la Un1vers1dad Central de Venezuela el 26 de octubre durante el 

gobierno de Rafael Caldera Esta intervención se debió a una protesta generalizada de las 

universidades venezolanas en contra de la reforma de Ley de Universidades que daba al 

gobierno más ingerencia en la política de estas mst1tuc1ones (num 42) 

Perú: a causa de la perturbac1on estudiantil se suspendieron act1v1dades de la 

Unrversrdad Mayor de San Marcos Los estudiantes demandaban la repos1c1on de los docentes 

y trabajadores despedidos a causa de la Ley Organica de la Universidad Peruana Se 

demandaba la erogación de esta ley (núm 42) 
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Argentina: desde la toma del poder del general Marcelo Levingstone se organizan 

movimientos y huelgas estudiantiles y de empleados de las universidades demandando 

aumento de sueldos (núm.42). 

Guatemala: ocupación militar de la Universidad de San Carlos el 27 de noviembre, 

durante la presidencia de Carlos Arana Osorio. En una comunicación a nombre de este último 

se desmiente la ocupación y se argumenta que fue cateo (núm.42). 

Nicaragua: El 26 de septiembre estudiantes de la Universidad Católica 

Centroamericana toman la Catedral Metropolitana de Managua pidiendo apoyo al clero católico I 
para gestionar por la libertad de universitarios en prisión. Se denuncian también malos tratos a / 

los detenidos del Frente Sandmista (núm.42). El 30 de septiembre UDUAL se manifiesta en 

contra del abuso hacia estudiantes nicaragüenses. a lo que la secretaria de la presidencia de la / 
1 república de ese país desmiente los maltratos y declara que quienes son procesados no son 

estudiantes sino acusados de -asesinato. asalto a bancos (públicos y privados), secuestro de 

personas. tráfico ilegal de armas .. • (núm 42) pertenecientes a una agrupación "comunista

terronsta" denominada Frente Sandm1sta. 

1971 

Guatemala: el Conse10 Superior Universitano Centroamericano se declara en contra de 

proyectos de reformas legales que afectan la autonomía de la Universidad de San Carlos de ' 

Guatemala (núm 43) La Universidad de San Carlos Guatemala rechaza su Ley Orgánica ya 

que obligaba a someter su presupuesto a la aprobac1on del poder e1ecut1vo (núm 44) 

Nicaragua: "La firma entre el gobierno del presidente Anastas10 Somoza y el Partido 

Conservador de un pacto que podria perm1t1rle al pnmero su mantenimiento en el poder. lanzo 

a las calles de Managua la noche del 7 de enero a centenares de estudiantes que manifestaron 

su repudio al convenio· El 20 de abnl de 1971 la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua 

es ocupada por el e¡érc1to (núm 43) 
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Honduras: movimiento estudiantil en contra de convenios entre partidos políticos 

y gobiernos (núm.43). 

Puerto Rico: la Universidad de Puerto Rico es ocupada por la policía en la segunda 

semana de marzo debido a que los estudiantes se oponían al servicio de instrucción que 

llevaba a cabo el cuerpo de adiestramiento de oficiales de reserva en dicha universidad 

(núm.44). 

México: la Universidad de Nuevo León rechaza la Ley de la Universidad de ese estado 

(núm.44). 

1972 

México: la Universidad Autónoma de Smaloa es intervenida por la fuerza pública. No se 

explican claramente las razones, pero se menciona disgusto por el nombramiento arbitrario del 

rector Gonzalo Armenta Claderón (núm.47) 

Bolivia: huelga de hambre de estudiantes por violación del recinto universitario (núm.47). 

El Salvador: ametrallamiento de la universidad por un grupo desconocido (núm 47) El 19 

"I de ¡ullo. tropas del e¡érc1to. la guardia nacional. la pollcia y la pohcia de hacienda ocuparon la 

ciudad universitaria en San Salvador. así como los recintos de Santa Ana y San Miguel. Se 

apresó a maestros. estudiantes y empleados. asi como al rector y al secretano general. Se 

trataba de una acc1on legal con el pretexto de que ex1stia un conflicto interno Sm embargo. lo 

que sucedía es que habia descontento con la reforma de los estatutos de la universidad 

llevados a cabo por el Conse¡o Supenor Universitario y que definían las cualidades para ser 

electo rector o decano. as1 como del proced1m1ento electoral. estableciendo que. sin embargo. 

sólo el e¡ecutivo tenia la capacidad de reformar Finalmente se derogo la Ley Organica 

existente y se destituyó a las autondades univers1tanas (núm 49) 

Colombia: problemas desde ei cierre de cursos de la Umvers1dac1 de Medellin Los 

maestros se levantan en huelga pero sm el apo~·o de los estudiantes (num 47) Huelga de 
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estudiantes y oposición a la polltica universitaria del régimen del presidente Pastrana 

Borrero (núm.48). En agosto dos universidades son intervenidas por la fuerza pública, la 

primera. Universidad del Atlático, por petición del gobierno, mientras que fueron las autoridades 

de la Universidad Nacional de Colombia quienes pidieron su intervención por disturbios 

estudiantiles (núm.49). 

"En el curso de mil novecientos setenta y dos y de manera más aguda en el último 

trimestre, fueron ocupadas militarmente. además de la Universidad Nacional (de Bogotá ) más 

de veinte universidades colombianas, del total de treinta centros educativos de enseñanza 

superior con que cuenta este pals. • Las agresiones se iniciaron en abril con la ocupación de las 

universidades del Valle y de Qumdio, se responsabiliza de ello directamente al ejecutivo. 

presidente Pastrana Borrero. y al general que llevó a cabo las órdenes. Correa Cubides. Los 

problemas en las universidades colombianas se registraban de!..de siete años antes. pero en 

1971 se cierra la Universidad Nacional de Bogotá. lo que acentuó la situación. Hacia su 

reapertura. un año después. parecía volver el equ1hbno. sin embargo. en marzo de 1972 se 

cierra la Universidad de Medellín y nuevamente resurgen tensiones que provocan finalmente la 

ocupación de 21 res1denc1as universitarias por la fuerza armada del gobierno del presidente 

Pastrana (núm 50) 

Guatemala: allanamiento de una un1vers1dad por el e¡érc1to (núm 47) 

Santo Domingo: Universidad de Santo Domingo es ocupada por las fuerzas armadas. 

Oficialmente la policía declara que buscaban a un lider 1zquierd1sta de nombre Tácito Leopoldo 

Perdomo Rodríguez a quien nunca encuentran(num 48) 

Uruguay: La Universidad de la Repubhca declara como las causas de los disturbios 

estud1ant1les la cns1s social y la s1tuac1on económica nacional La soluc1on que propone es un 

reestructuración profunda de la sociedad (num 48) El Conse¡o de la Facultad de Medicina dP. la 

Universidad de la Repübhca del Uruguay denuncia la tortura y ¡u1c•o art>1trano de cuatro 

profes1onistas de esa facultad (num 50) Por otro lado en el mismo numero 50 se da noticia de 

una nueva ley de educación en este pais Ley de Educacaon General por considerarla 

tendiente a 1mped1r la hbre expresión y la capacidad propos111va de los centros de educacion 
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superior . Sin embargo. al ar'lo siguiente la dictadura interviene la Universidad de la 

República y arresta a su rector y decanos (núm.54). 

Venezuela: a raiz de la detención de un periodista en septiembre de ese ar'lo, los 

estudiantes de la Universidad de Zulia se manifestaron y tuvieron encuentros violentos con 

fuerzas policiacas que terminaron cerrando el recinto (núm.49). 

Nicaragua: La Junta Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

formula un documento el que pide la elevación del subsidio estatal (núm.49). 

1973 

El Salvador: se anuncia la posibilidad de reabrir la Universidad de El Salvador después de que 

fuera cerrada mediante intervención m1htar el 19 de ¡uho de 1972 por órdenes del presidente 

Arturo Mohna por considerarla un caos Su reapertura se preparó por la ·comisión 

Normahzadora· designada por el presidente Mohna con el fin de crear una nueva ley orgánica 

de la Universidad que acabara con los abusos de los grupos radicalizados Esta nueva ley 

reducia la representación estudiantil y desterraba la polit1ca part1d1sta Se expulsaron a 

profesores y alumnos (núm 51) 

Santo Domingo: "A raiz de un mov1m1en10 de invasión a su temtono. anunciado por las 

autoridades de la Repubhca Dominicana en febrero último. se suscitaron vanas detenciones en 

el pais. entre ellas las de algunos universitarios. ademas fueron tomadas otras medidas 

partiendo del mismo argumento Una de ellas fue la de ordenar un cerco m1htar a la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo" 1num 51) 

1977 

Santo Domingo: la Universidad Autónoma de Santo Dormngo es ocupaaa por fuerzas 

policiacas y el e¡érc1to (núm 67) 
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Colombia: los periódicos colombianos publican que el gobierno del país decidió cerrar 

definitivamente la Universidad Nacional de Colombia, pues el presidente López Michelsen 

consideraba mejor cerrar la Universidad Nacional y sustituirla por un centro de Estudios 

Superiores del Estado. El rector Osmar Correa Cabral, renuncia por considerar que ·en los 

últimos años todo se ha ordenado por razones políticas y no por razones de la institución" 

(núm.68) 

El Salvador: con el pretexto del clrma de "desorden y violencia" que afectaba el desarrollo 

de la universidad, el legislativo de la república crea un organismo especial que reúne 

transitoriamente al gobierno universitario (núm.68) 

Nicaragua: las autoridades superiores de la Un1vers1dad Nacional Autónoma de 

Nicaragua protestan por las lesiones al pnnc1p10 de inviolabilidad de los recmtos universitarios. 

después de que el 23 de ¡unio alrededor de las siete y ocho de la noche la Policia de Managua 

irrumpió en la Universidad Rubén Dario lanzando bombas lacrimógenas. i=ste era sólo uno de 

vanos acontecimientos violentos que sufrian por esos meses. por lo que se considera evidente 

la v1olac1ón de la autonomía un1vers1taria. La UNAN envía descripción de los hechos a la 

Asociación Internacional de Universidades. a la UDUAL. y al Conse10 Superior Universitario 

Centroamericano (núm.69) 
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FUENTES 

ARCHIVO DE LA UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA 

DOCUMENTOS 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las actividades en el 
periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1974 al 10 de marzo de 1975. 
XX Reunión del Consejo Ejecutivo. Quito. Ecuador. marzo de 1975. 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las actividades en el 
periodo comprendido entre marzo de 1975 al 31 de octubre 1976. XXI Reunión del 
Consejo Ejecutivo. México. D.F .. noviembre de 1976. 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las act1v 1:!ades en el 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 1976 al 28 de febrero de 1977. 
XXII Reunión del Conseio Eiecutivo. Quito. Ecuador. marzo de 1977. 

Informe que presenta la Secre'"' ., General acerca de las actividades en el periodo 
comprendido entre el 15 de r al 1 de noviembre de 1977. XXIII Reunión del 
Consejo Eiecutivo. Buenos Airea. Argentina. noviembre de 1977. 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las actividades en el 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 19T" al 15 de agosto de 1978. 
XXIV Reunión del H Conseio E1ecut1vo. México. D.F .. agosto de 1978. 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las actividades en el 
periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1978 al 7 de noviembre de 1979. 
XXV Reunión del Conseio Eiecutivo. México. O F . noviembre de 1979. 

Acta de la VIII Asamblea General. México. D F . 1979 

Informe que presenta la Secretaria General XXVII Reunión del Conseio E¡ecut1vo. 
abril de 1980 

Acta de la reunión extraordinaria del Conse10 Eiecutivo de la Unión de 
Universidades de Amenca Latina celebrada en Manila Filipinas. el 28 de agosto 
de 1980 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las act1v1dades en el 
periodo comprendido entre el 26 de abril al 15 de noviembre de 1980 XXVIII 
Reunión del Conseio Eiecutivo. Bogota. Colombia . noviembre de 1980 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las actividades en el 
periodo comprendido entre et 25 de noviembre de 1980 al 15 de 1un10 de 1981 
XXIX Reunión del Conse¡o E¡ecut1vo. ¡unio 1981 
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Informe que presenta la Secretaría General acerca de las actividades en el periodo 
comprendido entre el 15 de junio al 15 de noviembre 1981. XXX Reunión del Consejo 
Ejecutivo, México, noviembre de 1981. 

Informe que presenta la Secretaría General acerca de las actividades en el periodo 
comprendido entre el 16 de noviembre de 1981 al 15 de junio de 1982. XXXI Reunión 
del Consejo Ejecutivo, Perú, junio de 1982. 

Informe que presenta la Secretaría General acerca de las actividades en el periodo 
comprendido entre el 16 de junio al 15 de noviembre de 1982. XXXII Reunión del 
Consejo Ejecutivo. Argentina, noviembre de 1982. 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las actividades en el periodo 
comprendido entre el 16 de noviembre de 1982 al 31 de octubre de 1983. XXXIII 
Reunión del Conse¡o Ejecutivo. Florianópolls. Brasil. no-.11embre de 1983. 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las actividades en el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 1983 al 31 de octubre de 1984. XXXIV 
Reunión del Conse¡o E¡ecut1vo. Guatemala. noviembre de 1984. 

Informe que presenta la Secretaria General acerca de las act1v1dades en el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 1984 a d1c1embre de 1985. XXXV Reunión del 
Conse¡o E¡ecutrvo. México. diciembre de 1985 

Acta de la IX Asamblea General. Bogota. Colombia. 19Í36 

Acta de la XXXVI Reunión del Conse¡o E¡ecut1vo. Colombia. 7 de ¡unio de 1986. 

Acta de la XXXVII Reunión del Conse¡o E¡ecut1vo. Argentina. abril de 1987. 

Acta de la XXXVIII Reunión del Conse10 E¡ecutivo. Puerto Rico. 20 y 21 de noviembre 
de 1987 

Acta de la X Asamblea General. Flonanopohs Brasil. 1989. 

Informe de la X Asamblea General. Flonanopolis Brasil. 1989 

"Declarac1on de Cuno·. Quito. Ecuador. 21 y 22 de ¡ulto de 1991. 

Informe de actividades de Secretano General A 1 de la UDUAL. septiembre 1990 
- septiembre 1992 
Reglamentos y estructura de la UDUAL. Mex1co 1994 

(.Qué ha hecho la UDUAL en seis ar"los? (1990-1996) 
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Finalidades y caminos de la UDUAL 1996-1998, México D.F. 26 de septiembre de 
1996 

Programa de actividades de la Secretaría General de la UDUAL para 1997. 
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