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LA CRISIS DE LA EDUCACION 

METAS CUALITATIVAS HACIA EL AftO 2.000 

Ramón de Zubiria 

Antes de dar inicio a mi intervención de esta tarde, permitanseme 
unas breves palabras, en primer lugar, para expresar a loa 
organizadores de este Seminario los sentiMientos de ai gratitud 
por la honrosa invitación que me formularon para participar en 
~l. En segundo lugar, para congratularme con ellos por el temario 
que se escogió para nuestra consideración y análisis. Por su 
pertinencia y oportunidad. 

El ulterior desarrollo y agravamiento de la crisis mundial de la 
educación que tan lócidamente fuera diagnosticado en la 
Conferencia de Williamaburg de 1967, asi como la creciente 
descomposición que hoy cunde en las sociedades de todo el aundo, 
marcaban con urgencia cada vez mayor la necesidad de ahondar en 
la consideración de aquella crisis y esa descompoaiciOn -en 
alguna forma relacionada - con el propósito de identificar meJor 
sus raices, y disenar, en lo posible, una estrategia educativa 
que rectificase loa desvíos, corrigiese las fallas y enaendara 
las omisiones que pudieron contribuir a tal situación. No hacerlo 
seria grave error, seria incurrir en un peligroso riesgo que 
podria llevar a las instituciones educativas y, particularaente, 
a nuestras universidades, a continuar aportando su apoyo y 
respaldo a un de&arrollo social que eat6 •uy l•Joa de eer ideal, 
caracterizado por su volumen aés que por su grandeza, en el que 
casi desapareció todo respeto por la vida y la dignidad de la 
criatura humana. De alli la importancia del presente seMinario. 
Abrigo la certeza de que cuanto en •1 se analice y discuta 
constituiré invaluable referencia que utilizar•n nuestros centros 
educativos para un meJor y méa alto cuapliaiento de aue 
responsabilidades. 

Dentro de la programación del Seminario ae •e encomendó co•o tema 
para mi intervención la formulación de algunas apreciaciones que. 
de algOn modo. pudieran contribuir a la íiJaciOn de unaa .. Metas 
cualitativas" en los prospectos de la educación colombiana hacia 
el ano 2.000. 

He estimado oportuno advertir aqui que laa augerenciaa que 
propongo, enderezadas a elevar la calidad de nuestra educación, 
aunque aplicables a cualquier tipo de institución educativa, por 
razones de au amplitud y de loa niveles acad•aicos que toca, 
aparecen, en consecuencia, dirigidas primordial•ente a nuestras 
universidades y demás centros de educación superior. En todo 
caao, la intención que las dicta coníia en que su aplicabilidad 
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no quede Onicamente circunscrita a ellas. 

Y ya para entrar en aateria, · por anticipado deaeo tranquilizar a 
quienes atemorizados sospechen que el desarrollo de •i trabaJo 
pueda resolverse en uno de tantea eJercicioa de optiMiata 
planificaciOn, o peor aon, de futurologia, dici•ndoles que no me 
har~ reo de tal falla, entre otras razonea, porque nunca •e he 
sentido tentado por tales eJercicioe, y, ade •a, por el 
convencimiento que Me asiste acerca de au futilidad y 
obsolescencia en una época co~o la presente, caracterizada por la 
inceaante celeridad de aua ca~bios, por a cotidiana y 
desconcertante renovación de sus prodigios. 

Esto equivale a decir que, en la actualidad, nada podria ser más 
ilusorio e incoducente que la conforaación de pronOsticoe o 
proyectos a largo e incluso a mediano plazo, encaainados a 
planificar el futuro, puea tales intentos, por razon de su 
inconsistente durabilidad, Muy répidaaente ter inarian por 
confundirse con loa relato• de ciencia ficción o la si•ple 
literatura fantástica. 

De aceptarse la validez de estas observaciones in 
entonces legitimo inferir de ellas algunas conc_ 
vez aerezcan ser tenidas en cuenta para 
prospección en educación o a simple escala 

c1.a ea, parece 
aionea que tal 
er ensayo de 

c1onal: 

a> Que no parecen recoMendablea laa p anificacionea 
demasiado ambiciosas en au amplitud t• pora ; 

b> Que el procediaiento poaible•ente aéa co ducente para 
tales enaayoa proapectivoa parece ser el ae liaitarloa, 
en primera instancia, a efectuar un in c1oao y critico 
exa111en o balance de la situación actua de aiate~a o 
inatituc~6n, con un propósito especia~: • ae calibrar y 
a:finar au capacidad de "aggiorna ent.o" con las 
cambiantes circunatanciaa de nuestro ti• po. Luego, y 
como un segundo y decisivo paao par au efectiva 
realización, indispensable aerA iguala•nt• el aauair, 
dentro de un contexto de plani:ficac ón realista y 
operante, una actitud o politica ce peraanente 
evaluación y reaJuate del desarrollo del proyecto. 

Al respecto, y de pasada, oportuno seré advertir que el intento 
de tal "aggiorna111ento" deberé producirse ain que e o 1111plique, 
natural•ente, disMinuciOn alguna en la atención que toda ••presa 
o institución educativa debe eJercitar para a defensa y 
trana111isión de los valores esenciales que la cu tura hu•ana ha 
acu111ulado a través de loa siglos. 

Puea bien, al llegar a este punto, con el éa eaperanzado 
espiritu, y sin olvido de los riesgos de aparec•r reiterativo, 
voy a repetir aqui, ampliéndolas y coaple ent•noo aa, algunas 
sugerencias que, a Modo de pautas, habia foraulado ya, y que 
estimo pueden ser de utilidad para el balance o examen 
institucional que se propone atrás. 
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Parece aenaato suponer que si el propósito final de tal eJercicio 
ea el de fortalecer y elevar la pertinencia y, Muy 
particularmente, la calidad de la educación que iaparten nueatras 
instituciones, lo priaero que en tal exaMen deber6 ser 
cuestionado y replanteado ea el concepto aiaao que en •llaa se 
tenga de calidad académica, de lo que hoy generalaente ae llaaa 
"nivel acadéaico", un concepto que, co1110 lo delata y puede 
in:ferirae de la palabra "nivel", es••• de medición que de 
valoración. 

Asi ocurre, en e:fecto, valga por caso, en referencia con la 
aayoria de las universidades. Porque en ellas a eso parece estar 
hoy circunscrito el "nivel acadéfflico'': a realizar una •edición de 
la eficiencia con que se produce la transmisión de conociaientos 
dentro de la programación establecida para la :formación de 
pro:fesionales. No creo exagerar. Porque loa aspectos :for•ativoa 
del carácter,. personalidad, criterio, sentido de reaponaabilidad 
social de los educandos, en au111a, de su capacitación para una 
vida digna, personal y ciudadana,. asi co1110 de su inventiva y 
potencial creativo, son :factores que muy rara vez se incorporan 
como elementos validos en una valoración de la calidad en la 
educación universitaria. Tan liaitante concepto, desde luego, 
tendré que ser sustituido por uno m4a amplio e integral de la 
calidad acadé111ica, el cual, a su vez, deberia sustentar cualquier 
otra re:forma encaminada hacia la excelencia. Lo contrario 
equivaldria a invalidar o debilitar tales re:for•aa. 

Y para seguir con el eJe•plo de las universidades, punto clave en 
au examen institucional tendria también que ser la 
reconaideración de su orientación, de su ruabo y sus metas. 

Sé bien que en algunos circulos acadéaicos es •ate un te111a que, 
con :frecuente ligereza, tienden a eludir quienes opinan que 
evaluaciones de este tipo sólo conducen a divagaciones 
acad~aicas, mas o •enos interesantes, si, pero,. en au concepto, 
de ~uy relativa validez pragmética. Tal piensan, naturalaente, 
quienes rechazando cuanto pueda entrabar o condicionar aua 
particulares preferencias en el orden acadéaico, prefieren andar 
a la deriva. En discrepancia con ellos, otros hay que opinan, en 
cambio, entre los que me incluyo, que por ser la orientación de 
la universidad aspecto suyo esencial y no adJetivo, au 
consideración no es asunto que pueda ser ignorado alegreMente por 
aus co~ponentes. 

En relación con este punto, personalaente pienso 
universidad ha desviado sus enfoques, al desentenderse 
radical compromiso con el hoabre, para entregarse 
1ncondicional cultivo de la ciencia. 

que 
de 
a 

la 
su 
un 

En una segunda instancia, y dentro del mia•o encuadre de 
cueationamiento de su propia orientación, impostergable reaulta 
ta bién para las universidades el replantearse la consideración 
de su identidad, hacer valoración del grado de su enclave y 
relación con el entorno social en que operan. En algunas, esa 
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preocupación por la identidad ea casi inexistente. Son 
instituciones que no parecen tener ningón arraigo de tipo 
geográfico o cultural, que no parecen saber por qué, para qué, y, 
sobre todo, para quién existen o laboran. Son instituciones que 
podrian ser transferidas de Colombia a cualquier otra nación del 
planeta sin que pasara nada. As! se explica que nuestro egresado 
universitario aea, por lo general, un hoabre desarraigado, caai 
siempre ignorante de las raices hiatOricas y el contexto 
geográfico de su pa!a, deaproviato, adeMéa, de un satisfactorio 
dominio de au propia lengua, a la que en la universidad se le da 
menoa importancia que a las lenguas extranJeraa, especial•ente al 
inglés. Tal situación, donde exista, obviaMente, ti•ne que ser 
revisada y corregida. 

Como corolario de lo anterior urge, asi•ismo, a la universidad, 
por constituir punto vital para el fortaleci•iento de au calidad 
acadéMica, intentar el rescate de au cohesión interna, hoy 
•enguada en au fuerza orgénica por un régimen de islotes 
dispersos e inconexos, en veces agrupados artificialmente por 
materias que se suponen relacionadas. 

Una diciente prueba de que tal situacíOn existe ea la insistencia 
con que al presente se habla en los claustros universitarios de 
interdisciplinariedad, y del empeno puesto en ella• por 
practicarla y esti•ularla. Tal empeno tiene, en verdad muy poco 
de novedoso. Bien visto, no ea, en el fondo, más que un conato de 
retorno a la esencia •is•a de la universidad, la cual, desde aua 
inicios, segón sabe~os, tuvo como principal caracteristica la de 
su concepción orgénica del saber. Pero es un conato desviado en 
sus procedimientos. Porque ei la ineularidad por disciplinas, la 
diaperaiOn, caai ain contactos, por especialidades ea lo que ee 
busca corregir o atenuar con au implantación, ello no parece 
contar con mayores posibilidades de •xito, sobre todo ai se 
insiate en continuar aplicando la interdiaciplinariedad, como 
hasta el presente, por la yuxtaposición de aaterias o 
eapecialiataa, lo cual puede ser Otil, pero no suficiente. Y ea 
que laa disciplinas yuxtapuestas, como se ha observado, agregan, 
anaden, aaa ea poco lo que integran. El especialista, con au 
acotada viaiOn de una provincia del conoci•iento, no pu&de 
transmitir la concepciOn de au totalidad, y, aenoa, la emoción de 
la unidad del saber. 

Esa tarea sólo puede cumplirla un personaJe cada vez ffiáa eacaao 
en el ámbito universitario: un profesor, conocedor en profundidad 
de la aateria a au cargo, pero caracterizado, principalaente, por 
la vital universalidad de sua intereses, por un talento 
integrador que le permita evidenciar ante el estudiante la 
indivisible relación de los diversos sectores del conocimiento, 
un profesor que, exento de cualquier proclividad absorvente por 
el campo de su especialización, entienda que la educaciOn ea un 
esfuerzo cooperativo, cuya finalidad no ea la producción en serie 
de egresados hechos a imagen y semeJanza suya, sino la liberaciOn 
en la unidad, y hacia la sabiduria y el amor, de las energiaa 
espirituales, siempre diferenciales, de cada uno de sus 
educandos, un profesor, en fin, capaz de hacer de la docencia una 
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••presa alegre, dinAmica y apasionante. 

Y puea que hablaaos del profesor ideal, íiJemoa ahora nuestra 
atención en el área central del quehacer universitario: la 
docencia, también una de las méa urgidas de replanteaaientos y 
refor•aa en aua prA¿ticaa actuales, en tantoa aapectoa reducida• 
a ai•ple pedagogia. Algunas de esas pr6cticaa deberian aoaeterae 
a radical aodificaciOn: el obligar a loa aluanoa a eatudiar tanto 
que no lea queda tieapo de aprender. O abusar del nOaero de horaa 
de trabaJo en clase. La regla de oro deberia conaiatir en hacer 
aola•ente en el aula aquello que el profesor y el eatudiante no 
pueden hacer por separado. En esta foraa ae eatimularia, de otra 
parte, la capacidad del alumno para estudiar por au cuenta, en 
forma independiente y mucho aás creativa. 

Hay otras auchaa deficiencias y fallas en la docencia que deben 
ser rectificadas. Es necesario quitarle la condición que hoy 
usualmente tiene de actividad aec•nica y de rutina, e insuflarla, 
en ca•bio, con un sentido de aventura espiritual, para que 
profesor y estudiantes sientan que, con cada curso, crecen 3untoa 
intelectualaente, que, con cada labor conJunta, ae enriquecen 
espiritualaente. 

Habré, también, que despoJarla de la burocratizaciOn que hoy 
empobrece su espiritu. Para ello es fundaaental que el profesor 
entienda que sus funciones no constituyen un e•pleo o cargo, aino 
una exigente y nobilisiaa aisiOn, que como tal debe aer aauaida 
por él. 

Y para fundamentar apropiadaaente las posibilidades de robustecer 
su creatividad habrá que neutralizar en ella su frecuente 
tendencia a convertirse en pedagogia de aasae, y purificarla del 
abuso de prácticas gregarias, haata hacer entender al profeaor 
que cada estudiante constituye un aundo singular, sagrado • 
intransferible, y que la docencia debe peraeguir ante todo. el 
desarrollo del potencial espiritual, individual y Onico del 
aluano. Porque la creatividad no fue nunca aaaiva. Y encauzarla 
para que tenga coao aspiración central el capacitar al estudiante 
no aolo para la•aanipulaci6n de loa conociaientoe del paaado, 
aino para aaiailar, particularaente, loa que aurJan en el 
porvenir. 

Y habr6, también, que rectificar el que parece au deavio aayor: 
el de au deahu•anizaciOn. A tal fin, ae deber6 inaiatir aobre la 
necesidad de darle un cliaa de huaana sensibilidad a la catedra 
univeraitaria, propOsito que sólo ae alcanzaré cuando volvaaoa de 
nuevo a la aut~ntica docencia, entendida, en lo esencial, como 
acto de amor, cuando el profesor vuelva a ser maestro, y recuerde 
que, para el estudiante, el profesor no es Onicaaente un 
tr~nsaiaor de conocimientos, aino, ante todo, su••• próxima y, a 
veces, su aás alta referencia huaana, su fuente de iníoraaciOn y 
au co•paftero de for•ación. De all1 que entre loa doa tenga qu• 
ediar sie•pre un vinculo de afecto, el cual, obviaaente, cuando 

no existe en el profesor diíicilaente surgirá en el eatudiante. Y 
porque esto con frecuencia se olvida, hay tanta gratuita y 
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escandalosa rigidez en la docencia, y tanta falta de huaor. 

En nuestras universidades abundan, generalaente, loa profeaores 
idóneos. Algunos entre ellos son excepcionales. Pero, en caabio, 
y en contraste con el pasado, al presente escasean en nuestros 
centros docentes los verdaderos maestros, ea decir, loa que 
ensenan, con huella indeleble, no sólo por su saber, sino por eu 
presencia y con su eJeaplo. V esto ea algo aobre lo cual ae 
deberia meditar, particularaente hoy, cuando coaienza a 
reemplazarse al profesor o al Maestro con las aéquinas. 

Finalaente, y como complemento indispensable para au plena 
virtualidad, habré que restauran a la docencia su encuadre ético. 
No hacerlo seria deepoJarla de uno de los ingredientes béaicos 
para au calidad, atentar contra su esencia Mis•a, la cual no 
reside en el ai•ple traslado de saberes, sino en su contribución 
al meJoramiento moral de los hombrea. Existe, adeaéa, otra 
ponderosa razón para que aai sea. Porque, con una educación 
desprovista de su di•ensiOn ética, nuestros planteles educativos 
estarian aportando una respuesta muy pobre y desorientada al 
problema més hondo y de Mée dificil solución del pais: el de la 
descomposición moral que hoy poluciona todo su Ambito social, un 
tremedal del cual no saldremos por la sola acción de la ciencia y 
la tecnologia, sino, ante todo, por la elevación que sed~ a la 
condición 11oral de loe ciudadanos. 

Y, al lado de la docencia, habré que hacer, igualmente, una 
evaluación de la investigaciOn. Para redef'inirla y reorientarla. 

En primer lugar, importa definirla con preciaiOn, a fin de no 
llamarse a engano atribuyendo carácter de investigación a siaple 
compilaciones de datos, a ingeniosas monograf'iaa o a lo que en 
Espana lla11an "ref'ritos". Luego, y cuidando que ello no redunde 
en menoscabo para los estimulos de la creatividad en loa 
investigadores, deberé dérsele una ordenación con estudiadas 
prioridades, una prograaaci6n que, en cierta íor•a, sea ••a 
balanceada de lo que ea en la actualidad. Por largo tieapo, •l 
6nf'asia estuvo puesto, general•ente en las indagaciones de 
carácter cientiíiao o técnico por considerar seguraaente que eran 
ellas las que podian hacer una aayor contribución al d•sarrollo 
nacional. Deberia estudiarse la conveniencia de que tal politica 
sea Modificada. En ningon caso, para disainuir laa 
investigaciones de carActer cientif'ico o tecnológico, sino para 
ampliar e intensif'icar laa inveatigacionea en el Area de laa 
ciencias sociales. El pais esté urgido de ellas. Ea auy poco, por 
eJe11plo, lo que hemos investigado acerca de las compleJaa raicea 
de la violencia que tan devastadorea estragos ha hecho entre 
nosotros, las cuales no pueden ser atribuidas tan aOlo, coao 
frecuente y precipitadamente se hace, a :factores de indole 
económica. Tampoco es mucho lo que hemos hecho para eatudiar, 
valga por caso, la condición y caracteriaticaa de nu•atro 
••stizaJe, y aucho aenos para ayudar a esclarecer, ordenar y 
preservar nuestra tradición cultural y patri•onio artiatico. 
AnoteMos, de paso. que esta Oltima %unción ha sido por lo 
general, MUY pobreMente aau•ida por la mayoria de nuestras 
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universidades. 

No voy a detenerme en la foraulación de mayores apreciaciones 
aobre el estado actual de la adainistración en nuestros centros 
educativos, entre otras razones, porque en ellos lo íundaaental 
en este ca•po -la relación de lo adainistrativo con el sector 
acadéaico- generalaente funciona en térainoe aceptables, al •enoa 
en planteles de educación superior. Se iMplica con ello que la 
gestión adainistrativa no entraba, noraalaente, el deaarrollo de 
la progra•ación acadéaica, y funciona puesta a eu servicio. De 
cualquier ~odo, no sobraré su revisión para rectificar sus 
deficiencias operativas y, en especial, para prevenir o evitar 
que con su creciente tecnificación cibernética y por el car6cter 
aasivo de la universidad conteaporénea desaparezcan en ella los 
aspectos hu~anos. 

Obviamente, dentro de los esqueaas que se diseften para el exaaen 
evaluativo de la universidad, una de las zonas que deber!a aer 
destacada para una especial y detallada revisión ea la de la 
prograaación acadéaica o curricular. Se propone que sea as! 
habida cuenta que de todas las esferas del proceso educativo -en 
la universidad o en cualquier otro tipo de organisMo consagrado a 
la educación- posible•ente la aée i~portante aea ella. Y por 
varias razones. Por ser el érea que mayor incidencia tiene en la 
ordenada Marcha de toda la institución, siendo co•o es el punto 
de partida de todo lo demAs: porque es ella la que pone, sitOa la 

ayor parte de los fundaaentos e ingredientes de base con los 
cuales dotar de altura y calidad la actividad total 
institucional; y, porque, adeaés, es en ella donde, con el diseno 
de prograMas, realaente, se obJetiva y traduce a acción la 
orientación de todo sistema educativo. 

~a ponderación de tan importantes incidencias nos lleva 
.6gicaaente a suponer que deber!a ser ella taabién el érea de la 
1nstituciOn de más dinámica y creativa actividad. EMpero, la 
realidad casi sieapre es otra, porque es precisamente en ella 
donde la rutina parece haber instalado, con méa fortuna, sua 
reales; donde hay Menos innovación; donde la inercia, 
~radicionalismo y arraigada actitud de rechazo, por parte del 
profesorado, a cualquier propuesta de caabio hacen que la acción 
docente y acad~mica, en general se cuapla en la universidad, ano 
~ras ano, con la rotación de loa mis~o• cursos, la aplicación de 
.as aisaas metodolog!as y una inaodificable docencia adocenada y 
poco estimulante, como atrés puntualizaaos. 

- senalaaiento de todas estas fallas, fácilmente detectables por 
su protuberancia, esté poniendo de relieve la posición 
prioritaria que debe dérsele a la necesidad de nodificar y reno-
ar sus prácticas de diseno as! coao los procedimientos utiliza

ces en su eJecuci6n. Advirtamos que la urgencia de tales reforaaa 
es Menor para el érea curricular que abarca las dieciplinaa 
especializadas de cada profeai6n. Uaual••nte eus disenoe son 
acertados, aunque en su contra actOa la proclividad casi eieMpre 
existente -infundada, adenaa, a niveles de pregrado- de 
recargarlos exceaivanente, lo que deJa un nargen MUY estrecho 
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para la inclusión en ellos de materias aparentemente no 
relacionadas en forma directa con la profesión. No. Donde 
particularmente hay Méa que Modificar o instaurar es en el érea 
de lo nebulosamente denominado co1110 "cultura general", vale 
decir, de aquellos cursos o actividades encauzados a co•pleaentar 
y fortalecer la capacitación profeaional de loa eatudiantee o 
disenados simplemente para enriquecer lo que podria111oa llaaar "la 
atmósfera espiritual" de la uriiveraidad, un trea eata Oltima coao 
es de suponer, de espectro 111aa aMplio y vario, dentro de la cual 
deberian estar incertoa y discurrir todo el quehacer y acción de 
la universidad. 

Importa anotar que cuando esa "atMós:fera" deJa de aer 
est i mulante y rica de contenidos, y de aer tenida coao parte 
esenc i al del proceso educativo, el quehacer acad••ico de la 
universidad queda entonces reducido al ••ro eaquematia1110 
curricular de las profesiones, la calidad de la vida 
universitaria se empobrece, y dia111inuye el vigor de su calidad 
acadé111ica. 

Pues bien, en el 111arco programético de esta aegunda perspectiva 
son Muchos los proyectos que podrian y deberian realizarse, loa 
que, ciertamente, contribuirian a tonificar y •levar la calidad 
de la at111ósfera general de la universidad. Es, puea, 6rea que 
deberia ao11eterse a una apertura, diveraificación y actualización 
de su te11atica. 

Y decimos actualización, porque el hecho es que la aayor!a de laa 
universidades colombianas, centradas co110 esttn, priaordialmente, 
en la cerrada eJecuciOn de loa currículos enderezados a la 
for11ación profesional, no parecen percatarse o se interesan auy 
poco por ir registrando e incorporando a su actividad aced&aica, 
para au estudio y discusión, loa probleaaa que caai 
cotidiana11ente van suscitando laa grandes autacionea de la •poca 
actual. Por eso parecen instituciones anacrónica• o 
desactualizadas. 

Entre eaoa probleaas uno de loa que aayor deaaaoai•go parece 
generar •n el ho11bre conte11por6neo, y que la universidad podria 
analizar, eapecialaente desde su órbita huaaniatica, ea el de la 
confusión conceptual en que al presente nos aoveaoa. Y no por 
casualidad, sino co110 consecuencia del equivoco AMbito espiritual 
que distingue a nuestro tie111po, un 111011ento cr•puacular de la 
historia, del que solo sabemoa que con •1 ae agota y finaliza una 
larga edad, y que, para reeaplazarla, alborea ya una nueva era, 
ain que tenga11oa de ella noción distinta a loa 11aa vagoa atiaboa. 
Por contraste, en eae é~bito crepuscular, y coMo ocurre taabi•n 
con loa crepOsculoa de la natural•za, lo que ai percibiMoa con 
una dolorosa lucidez, son los per%iles de cuanto acaba y co11ienza 
a ·desaparecer. As!, presenciaMos, atónitos, c6110 todos loa 
valorea que hasta ayer rigieron nuestros actoa, loa que 
sustentaron nuestro concepto de la dignidad del hombre y de la 
armonia social, se derru11ban arrasados por la irrupción de otroa 
valorea, tan radical11ente opuestos a loa que conociaoa, qu• sólo 
podeaoa concebirlos co•o "antivalorea••. Por eao noa MoveMoa •ntre 
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con%uaiones, entre equivocos conceptuales. Libertad, Justicia, 
aaor, íaailia son, por e3enplo, palabras que perdieron au 
claridad conceptual. Ya no sabemos con exactitud lo que son y 
significan. Y por no saberlo, actua•os torpeaente. Yo sé de 
hoabres, por eJe•plo, que no son honestos porque aencillaaente 
ignoran en qu~ consiste la honestidad. 

Otras muchas observaciones podrian adn %or•ularae acerca de la 
calidad en la educación. Mas, coao es hora ya de cerrar Mi 
intervenciOn, digaaos, para resumir, que las sugerencias 
expuestas en ella a manera de metas cualitativaa para la 
educaciOn colombiana hacia el ano 2.000, aparecen centradas en 
~orno a dos propuestas básicas: 1> la de asunir una cautelosa 
poeiciOn de rechazo ante optimistas proyectos de planeaciOn en el 
campo educativo, dada la incierta validez que tienen frente a los 
veloces y permanentes cambios de nuestro tieapo; 2> la de 
auatituir las políticas de planeación al uso por una nueva 
estrategia, más simple, pero más realista y viable, que 
estructurada sobre una actitud de peraanente evaluación y 
reaJuste haga posible, en todas las instituciones educativaap una 
renovaci ón que acompase su •archa con el acelerado rit~o del 
actual proceso histórico • 

Coao paso previo para la adopción de esa nueva estrategia se 
propone la realización de un amplio examen de conciencia 
institucional que abarque todas las Areaa, a efectos de 
identi%icar sus %allaa y, luego, someterlas a las reforaas que en 
ellas urgen para la elevación de su calidad y eficacia operativa. 

lgunas de esas propuestas tienen el car•cter de 
recoMendaciones. As!, la de que la universidad se replantee y 
aJuate su actual orientación, y se cuestione sobre la condición 
oe su identi dad, la naturaleza de su enclave en relación con el 
entorno social en que actOa. Se propone, asimismo, a la 
niversidad el intento por recuperar su cohesión interna, hoy tan 
axa y dispersa. Y, también, que se haga una revisión a fondo en 

tres éreas en particular: 1> En el érea curricular, para que se 
redisenen los programas en %Or~a tal, que con los nuevos esquemas 
ae estimule en el estudiante una participaciOn a6a activa, 
.ndependiente y creativa en loa procesos de aprendizaJe. De otra 
parte, que se realicen loe nuevos disenos con una intención de 
ayor equilibrio y apertura que pareJamente enriquezcan los 

estudios profesionales y "la ataósíera espiritual" de la 
-nstituciOn . 2> En la docencia, para despoJarla de toda préctica 
rutinaria, para actualizarla y tranaforMarla en una experiencia 
e inentemente creativa, para humanizarla y devolverle su sentido 
ce aisiOn y aventura y su contenido ético. 3> En la 
_nvestigación, para redexinirla y balancearla meJor. 

En el d~sarrollo de la ponencia que ee encomendO a ai cuidado, y 
?articularmente en la for~ulación de sus recomendaciones, puse 
especial empeno por colocarlas en el nivel de concreción que 
eJor %acilitara el acceso a ellas y a su aplicabilidad. 

Gratificante seria saber que tal empeno no quedó sin 
sufructuario . 
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DESARROLLO CIENTIFICO V HUMANISTICO DE LA UNIVERSIDAD 

COLOMBIANA 

INTRODUCCION 

El teMa de este trabaJo habi~ sido enunciado 1nicial•ente con la 
pretensiOn de contemplar el desarrollo de la universidad 
latinoamericana. Hemos querido íinalaente delimitar el émbito de 
nuestras apreciaciones a la universidad colombiana, la cual coao 
la de cualquier paia del Continente, tiene algunas variables que 
solo a ella pertencen. Sin embargo, es un hecho que salvo esas no 
decisivas variables, la universidad latinoamericana ha cuMplido 
una trayectoria co•On, lo cual perMite extender a ella lo 
fundamental que aqui decimos expresamente de la universidad 
colombiana. 

En otras épocas y en latitudes distintas a la nuestra, han 
coexistido diversos tipos de universidad: pero dados el origen 
comOn de estas naciones latinoamericanas, su si•ilar deearrollo 
socioeconOmico y sus comunes problemas, la universidad se ha 
acoplado a esa situaciOn general, en su calidad de pieza del 
engranaJe total y consecuentemente existe la universidad 
latinoamericana coMo tipo de institución, con aua caracter!sticas 
peculiares. 

En el titulo de la ponencia, se enuncia el desarrollo cient!fico 
y humanistico de la universidad colombiana. Explicamos a 
continuaciOn estos tér•inos: no se trata de constatar en íor•a 
detallada y progresiva cuéles han sido los avances o logro• 
cientificos efectivos de la universidad: ni se pretende describir 
a continuaciOn y con alguna amplitud, los preceptos o los valorea 
moralea que las universidades quieren infundir en sus 
estudiantes, en orden a su formación huaana. 

Lo que aqui se intenta presentar es el desarrollo del interés y 
de la actitud cientiíica: lo que nos interesa es verificar cuél 
ha sido el impulso hacia la ciencia; hasta donde se ha querido 
comprometer la universidad con la b~squeda del saber, lo cual 
constituye su razón de ser. 

Y en el campo humanietico, el propOsito es indagar qué clase de 
hombre, en general, ha querido formar la universidad, cuál ha 
sido el ideal de la formaciOn hu•ana que imparte. En este punto, 
de modo particular, es necesario ir aés all4 de las palabras, 
trascender laa apariencias y atenernos a loe hechos reales. 

Pero no queremos que las dos lineas anteriores queden sueltas o 
independientes: nuestra pretensión ea llegar a un tercer plano 
en el cual establezcamos la correlación o convergencia entre lo 
cientifico y lo humanistico. -Ha existido de hecho, alguna 
convergencia entre el impulso que se ha querido dar a la ciencia 
y loa resultados o repercusiones en la formación hu•ana de loe 
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estudiantes? - O mAs bien la foraación cientiíica y la humana van 
cada una por su lado o en foraa de dos lineas paralelas que no se 
~ocan la una con la otra? 

e os por sentado que, de modo expreso e intencional no ha 
abido, en la mayoria de loe casos, un propósito o intención 
oral en la foraación cientifica: pero otra cosa seré quizéa la 

correlación que se encuentre de hecho entre el cultivo y la 
ifusi6n de la ciencia y el tipo de hombre que de alli resulte. 

=odriamoa foraular anticipadamente la hipótesis de que existe una 
es~recha correlación entre la evolución de la actitud ante el 

y el talante ~oral de loa estudiantes. Es posible que por 
camino encontremos una ley constante que nos oriente hacia 
nueva concepción del humanismo conte~poréneo y de la 

:oraación humanistica. La confirmación de la ley insinuada 
~endria gran importancia para que la universidad supiera orientar 

n claridad la formación integral del estudiante. 

lo que respecta al método, no se pretende realizar · una 
vestigación de carActer histórico. Se han realizado ya muchos 

e~udios de este tipo, los cuales aqui se dan por conocidos y 
puestos. Tomando pues como base loe autores tanto de 

~-entación histórico-descriptiva como critica que en forma 
se han ocupado del tema, trataremos de proponer un 

eexa•en o repaso critico, de car4cter Más bien filosófico. Al 
ealizar este repaso procuraremos ademés desentranar y hacer 

= ~entes los intereses y fuerzas que se conJugan en el acaecer 
~versitario: en este sentido seré necesario ir Más all• de los 

y de los enunciados de principios, para interpretar loa 
entiaientos y actitudes que a veces parec•n aer irrelevantes, 
ro que contienen el verdadero nudo de la cuestión. 

exposición del tema enunciado tiene coJ110 es lógico, un 
etivo principal: que la universidad, consciente de su propio 

-oceao de desarrollo y de su propio ser, asuma el peso de au 
_r oición y no solo se preocupe de producir y difundir la ciencia 

las diversas areas del conocimiento sino que obre con una 
-~ tud científica y critica hacia ella aisma, estableciendo asi 

equilibrio o igualdad entre su función y su ser. 

~e obJetivo puede quizas aparecer más claramente y hacerse mas 
~üible si lo expresamos en forma negativa, diciendo: la 

_versidad sabe que su función es producir ciencia y difundirla 
~rav•s de su actividad docente, pero no sabe claramente lo que 

ella misma: esté expuesta a tratar de sobrepasar sus propias 
- _oilidades en el concierto social, creyendo que de un momento 

puede cambiar a la sociedad, o a quedarse a mitad de 
_ o y no co•prometerse con las exigencias del desarrollo. El 

-eso y· el defecto, son senales de que ella no se ha encontrado 
1s•a: de que no ha logrado identificar su propio ser. 

idéntiíicéndose ella misma plenamente, alcanzando su 
__ :x:onc1encia y su •ayoria de edad, conociéndose con un 

__ exivo y cientifico, estará en capacidad de entrar 

s 

propia 
saber 

en el 



diálogo y en la interacción con otras %uer2as vivas de la 
sociedad. 

Este obJetivo, necesariamente tendré que quedar al 
meramente enunciado: pero esperamos que el transcurso 
exposición lo deJe plenamente clarificado. 

principio 
de esta 

Un repaso de la evolución histórica de la universidad colombiana 
a lo largo de sus tres siglos y medio de existencia, nos puede 
mostrar la validez de la hipótesis enunciada: para ello 
recorreremos tres momentos: 

1. La universidad colonial o de tipo escolástico. 

2. La universidad inspirada por la corriente de la ilustración 

3. La universidad colombiana del siglo XX. 
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LA UNIVERSIDAD COLONIAL 

Origen 

Ea un hecho innegable que para entender a la 
universidad· de hoy, tenemos que reMontarnos hasta sus 
origenea; pues la universidad actual recibe mucho de la 
corriente que se reMonta ininterruMpidaMente hasta la 
universidad aedieval. 

Loe origenee de algo siempre dan muestras de gran vigor: 
asi, la universidad Medieval Manifiesta su fuerza como 
institución. No surgió ella por singular providencia y 
protección de poderes extraftos a la ~1•••; fue 
originalmente una agrupación gremial creada por 
profesores y estudiantes que tenia como propósito el 
cultivo y dixusión del saber de la época. Podemos pues 
decir que tenia vida propia coao institución del saber: 
sus estamentos fundamentales, o sea profesores y aluanoa 
hacian valer sus propios derechos, aunque también ea 
verdad que siendo la iglesia el Oltimo arbitro de la 
verdad, las cuestiones pertinente a la ortodoxia estaban 
suJetas al supremo veredicto de la autoridad eclesial. 

Pero las instituciones que inicialaente logran afirmarse 
en la existencia por el vigor vital que en ellas mismas 
bulle y las hace gerainar, tienen que atravesar por 
momentos de decadencia y por amenazas de Muerte. 

Ea lo que ha acaecido ta~bién a la universidad: cuando 
la Institución universitaria fue tranaplantada a las 
tierras de este nuevo mundo, ya daba muestras de 
debilitaJ11iento: en efecto la universidad colombiana, y 
en general la latinoamericana de la ~poca de la colonia, 
no posee el vigor institucional y acadé•ico de la 
111edieval. 

Institucionalmente no surge de fuerzas o iJ11pulsos 
propios, sino del interés o propósito de otra 
institución maternal y benefactora que es la iglesia: 
académicamente no busca la con%iguraci0n o creación de 
un saber nuevo, sino la asi•ilación y transmisión del 
saber ya acumulado por los grandes •aeatroa del 
J11edioevo. 

De esta universidad debilitada, 
hablar en primer lugar. 

Propósito de este anélisia 

enaJenada queremos 

De muchas maneras y con diversos en%oquea se puede 
hablar de la universidad colonial. EncontraJ11os 
exposiciones de carácter histórico-descriptivo que nos 
muestran, a veces con luJo de detalles loe poraenorea de 
las acciones llevadas a cabo para su creación, las 
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normas o documentos que les dieron legitiaidad a cada 
una de las institucionea particulares; cómo se 
seleccionaban las personas que ingresaban á ellas; 
cuélee eran los métodos y los contenidos de la 
ensenanza; cO•o se desarrolló su actividad acadé•ica y 
su actividad social; sus reglaaentos, etc•tera. Todos 
estos son eleaentos valiosos para descubrir lo que en un 
•omento dado es capaz de realizar la universidad en el 
seno de la sociedad. 

Encontra•os ta•bién eatudioa que tienen coao obJetivo 
defender a la universidad y su proyección en beneficio 
de una cultura y de unos valorea que se consideran 
ina•ovibles. Tales estudios de caracter apologético no 
parecen resistir el avance y deaarrollo que ha 
registrado la misffia universidad, al hacerse aéa 
consciente de si misma e ir adquiriendo su aayoria de 
edad. 

Registramos en tercer lugar analiais criticoa acerca de 
la universidad colonial; segOn ellos, esta universidad, 
como su no•bre lo indica, no hizo otra cosa que servir 
de inatru•ento a la explotación colonialista. Sin negar 
este aspecto, hay que afirmar que un an6liaia critico 
integral no debe abaolutizar uno de loe eleaentos 
presentes: la necesaria evolución de la historia no se 
compadece con criterios valorativos absolutos. No 
pretendeaos hacer una sintesis de la descripción 
histórica de la universidad: taMpoco nos interesa hacer 
la apologia o el ataque frontal a la universidad 
latinoaaericana de los siglos XVII y XVIII; he•oa optado 
•és bien por mostrar su desarrollo positivo o su 
proyección histórica, teniendo co•o presupuesto los 
datoa suministrados por los historiadores y las 
apreciaciones tanto de orientación apologética como 
critica que formulan loa comentaristas. 

1.3 El Saber y loa Valorea 

La universidad colonial ea apenas un reaedo de la 
universidad medieval: ae preocupa de conservar las 
doctrinas y ~étodoa de ésta; la creatividad la habia 
perdido por influJo de fuerzas mayores, desde antes de 
ser transplantada a América y por eso habia caido ya 
institucionalmente a un rango de segundo orden; eato 
equivale a decir que ya carec!a de identidad propia; en 
realidad era apenas un apéndice o prolongación de la 
iglesia, al servicio de ésta. De ah! que la universidad 
de la colonia se puede caracterizar como una institución 
de tipo eclesial, acadéaicamente fundada en la doctrina 
eacoléstica. La anterior caracterización de la 
universidad colonial no debe toaarae como 
minusvaloración de ella; en efecto correepondia a su 
época y en honor a la verdad hay que decir que aporto lo 
que debia aportar en su •omento histOrico. 
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en si misMa 
proyecto hacia 

el nuevo aundo, la iglesia sintió revivir 
su capacidad y su carécter univ•raal y 
estas tierras su acción evangelizadora. 

Uno de los instrumentos de esa acción, era la 
universidad: ya existia un cuerpo de doctrina 
consolidado, era el sistema eacol•stico: bastaba 
tranaplantarlo a eate nuevo mundo. El aiateaa 
escolástico enriquecia a la fe con la •ani%eatación de 
au racionalidad: razón y fe eran concordantea: esta era 
una afirmación fundaaental de la eacoléatica. Coao 
sistema coMpleto que respondia adecuadaaente a la i•agen 
del Mundo y a la concepción del hoMbre propias de la 
época, el saber no necesitaba esforzarse en el cultivo 
de las ciencias experiaentales. 

La universidad debia formar ante todo hoabres dentro de 
la doctrina de la iglesia: ellos debian ser los lideres 
de la acción entre los pueblos, capacitados co•o estaban 
con la ciencia por excelencia, en el estado de 
desarrollo que correapondia a esa época: se forftaban 
doctores que sabian dar razón de las cosas atinentes a 
la fe, las cuales resultaban oscuras para el siaple 
creyente. Se concebia el sistema escolástico como un 
cuerpo de doctrina ya acabado, que aatia%acia las 
necesidades esenciales del ho•bre: bastaba aaiailarlo. 
De ahi el Método de estudio y de enaenanza de car•cter 
pasivo y meMoristico. 

El saber que correapondia a la época era un saber que se 
fundaba a priori en la razón. Ya se insinuaba y ae 
reclamaba el otro saber que procede a posteriori, o de 
la experiencia; pero las universidades no lo acogieron; 
es verdad que se ensenaba algo de matem6ticas y de 
fiaica; pero estos rudimentos de la nueva ciencia no 
alcanzaban todavia a constituir el nuevo método. Lae 
necesidades de la época no alcanzaban aón a plantear la 
exigencia de la técnica Moderna: era una sociedad 
agraria, comercial y minera y laa actividades se 
desarrollaban con los métodos y las précticas méa 
primitivas, transmisibles por tradición, en las cuales 
para nada entraban conoci•ientoa cientiíicoa o técnicos. 

No se puede pues afirmar que la universidad de la época 
colonial fuera pionera en el surgimiento o implantación 
de la ciencia moderna en el continente americano. Asi 
como la ciencia tenia su pri•er fundamento en la verdad 
revelada, asumida por la íe, también los preceptos que 
tenian que ver con el comportamiento de los individuos 
ae apoyaban en la íe religiosa. Loa valorea y loa 
preceptos morales no tenian su fundamento en una 
vivencia personal, sino en el precepto de origen divino: 
faltando por tanto lo que en la época moderna se 
considera esencial, que ea la vivencia o convicción 

9 



interna, era necesario reforzar los móviles externos 
como el temor a los castigos eternos y aOn a las 
sanciones terrenas. De ah! la fuerza de la institución 
inquisitorial. La universidad de la •poca de la colonia, 
como hiJa de su ambiente histórico-cultural se Movió •n 
esta disposición espiritual. Am•rica recibia la her•ncia 
de la cultura occidental y ae hacian eafuerzoa 
considerables para preservarla; la universidad por au 
parte aaumia una actitud de liderazgo al reap•cto por 
medio de la teologia y el derecho, que eran laa Materias 
fundamentales. 

1.4 Concordancia entre el saber y los valorea 

Un aspecto de capital importancia que corresponde a la 
•poca y que caracteriza el sistema docente' de entonces, 
es la concordancia o identidad entre •l saber y loa 
valorea. Existia, como hemos dicho, un saber 
consolidado; los conocimientos nuevo• que pudieran 
surgir eran considerados como accidentales, ea decir que 
en nada podrian cambiar el saber fundamental; se trataba 
pues solamente de hacer que se asiailara eae saber y que 
la vida de la sociedad y de los individuos se &Justara a 
~l plenamente: la moral debia concordar con el saber de 
la ~poca. 

De una parte, el saber fundado en la fe, establecia la 
dignidad de la persona humana: todos los hoMbrea son 
hiJOS de Dios e iguales ante él; de otra parte se daba 
de hecho la desigualdad de loa individuos en este Mundo. 
Sobre estas bases se debia fundar la acción y la moral: 
hay que traspasar las apariencias terrenales y las 
condiciones externas para llegar a lo més valioso que es 
la persona; no importa que se trate de un esclavo: 
también este merece respeto y amor. En concordancia con 
esta doctrina, la iglesia salió en defensa de los 
nativos y de los negros y exigió el cu•pli•iento de las 
leyes de la corona, que deíendian a los débiles del 
abuso de loa Adelantados y Gobernadores. 

La aisma universidad era un bastión elitista, para usar 
un calificativo ~oderno: el ingreso a laa universidades 
estaba reservado para quienes comprobaran liapieza de 
aangre, es decir, que descendian de criollos o 
espanolea; esta discriminación admitia excepciones, pero 
la regla general era acorde con la concepciOn del orden 
establecido por Dioa en este mundo: el ideal era una 
situación social equilibrada, dentro del desequilibrio 
ya etablecido entre loa nobles, destinados a gobernar y 
los indios, destinados a la auJeción. La íor-aciOn que 
se impartia en las universidades estaba orientada a 
formar a los dirigentes que ensenaran y velaran por el 
cumplimiento de lo ensenado: la vida debia coincidir 
plenamente con la doctrina. 
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Ouizés sea més exacto no hablar de huaanismo en esta 
•poca: ni taapoco de valorea, si por valor entendeaoa 
lo que responde a la tendencia interior del hoabre y lo 
que le da satisfacción y plenitud en este mundo: la 
doctrina medieval y escoléatica que se prolonga en la 
universidad colonial, proyectaba el hoabre aés bien 
hacia el cielo: para superar la dureza y dificultad de 
la ley externa se requeria la gracia de Dio• que debia 
hacer auaves loa preceptos y aubliaar loa inatintoa. 

No hay duda de que esta formación conaiatente en la 
tranamiaiOn de un saber considerado coao acabado e 
inmodificable y en la preacripciOn de unos preceptos 
aorales, imprimieron au impronta en estos pueblos 
iberoaaericanoa. Desde el punto de vista educativo ae 
podria considerar la imposición de aquella cultura coao 
degradante y violatoria de loa derechos de loa nativos: 
pero superando el terreno del deber ser y aituéndonoa en 
la realidad de loa hechos hiatOricos irreversibles, ae 
puede afirmar que esa dura disciplina, acompaftada de la 
afirmaciOn de loa derechos del individuo o de la 
persona, fueron disponiendo los énimos para algo tan 
positivo como ea la afirmación de loe valorea internos 
que deben concordar con la tendencia interior de la 
persona: se va pues abriendo, penosa y lentamente, el 
camino hacia la libertad. 

Este camino de educación y íorfflaciOn hacia la libertad, 
es el sentimiento que proclaman en ocasiones nuestros 
pensadores y poetas y que quedó expresado en una de las 
estrofas del himno antioqueno: 

"Forgen déspotas tiranos 
largas y duras cadenas 
para el esclavo que huailde 
sus pies de rodillas besa; 
yo que naci altivo y libre 
sobre una sierra antioquena 
llevo el hierro entre fflis manos 
porque en el cuello 111e pesa." <1> 

Si tratáramos de caracterizar en una apretada sintesis 
la universidad de la época colonial, podriaaos decir que 
transmitió el saber y los valores acordes con la •poca: 
pero al eJercer su acción propia, dispuso a loe 
espiritus para ir en busca de otro saber y otros 
valores: ella gesto en su propia seno una vida o una 
cultura que la superó: la universidad colonial coMo tal, 
no logro evolucionar en si misma; pero el nuevo 
principio que suscito supo encontrar nuevos caainos: la 
universidad colonial trato de perdurar siaulténeamente 
con la moderna y se creó una cierta duplicidad en los 
estudios superiores. 
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2. 

2.1 

2.1.1 

LA UNIVERSIDAD INSPIRADA POR LA CORRIENTE DE LA 

ILUSTRACION 

La universidad influida por la corriente 
ilustracionista, registra dos moaentos: el pri•ero es la 
universidad baJo el influJo de la corona espanola y que 
aqui denominamos borbónica; el segundo es la universidad 
que ae inicia baJo el signo republicano y que llamamos 
pOblica. Ambos Moaentos coinciden en cuanto ae afianza 
en ellos, y de aodo creciente coMo veremos, el espiritu 
individualista. 

La universidad borbónica 

Origen 

En la segunda mitad del siglo XVIII la universidad 
colonial ae vió amenazada por una fuerza nu•va y 
extrana; esta fuerza que deade Europa irrumpió en 
América fue la ilustración. Si antes el aaber se 
fundaba en los principios de la fe y la autoridad, ahora 
surge un nuevo principio: es el íundaaento subJetivo, la 
razón; la conciencia tiene que experiaentar por si aisaa 
aquello que es verdadero y bueno; va toMando fuerza un 
nuevo aétodo, que es el aétodo experiaental: la razon 
empieza a afirmarse por si aia•a; a la efectividad 
préctica de laa leyes de la razón ae la ha llamado 
ilustración. 

La lucha entre la universidad colonial y el nuevo 
espiritu que se esfuerza por llegar a la universidad fue 
dura, pues no se circunscribió a las cuestiones del 
Método del saber, sino que trascendió a las 
instituciones que veian co~proMetido en ello su poder: 
la iglesia y el estado. 

Por lo que se refiere a la Am•rica hispánica el punto de 
apoyo del nuevo espiritu ilustrado fueron loa rey•s 
borbónicos, sobre todo Carlos III; y loa impulaorea de 
la ilustración en Colombia, Francisco Antonio Moreno y 
Eacandón, José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas 
y otros. 

Se pudo hablar ahora de la creación de una nueva 
universidad; es nueva en el pleno sentido de la palabra; 
pues las muchas instituciones universitarias que ae 
habian fundado hasta entonces, eran herederas del 
eapiritu de la universidad Medieval; pero desde fines 
del siglo XVIII se puede empezar a hablar de la 
universidad moderna. Sin embargo esta nueva vida 
universitaria, no surge de la univeraidad como 
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institución, ni del vigor de su método cienti:fico y del 
saber, sino de las necesidades e intereses del eetado: 
este experimenta la necesidad de crear la universidad 
que responsa a sus requerimientos o sea la universidad 
del estado. Esto :fue lo que trato de hacer el Virrey 
Guirior cuando en 1774 encomendó al :fiaca! Francisco 
Antonio Moreno y EscandOn (1736-1792) la elaboración de 
un plan para :fundar la universidad pOblica, aprovechando 
para ello los bienes expropiados a la compaftia de Jeaos. 

Los vientos que empezaban a sentirse en América, 
soplaban ya y quizéa con mayor e%icacia en Europa: puea, 
por eJeMplo en Francia, Napoleon creo en 1806 la 
"universidad imperial" como un servicio pOblico, 
sometido al gobierno, ain autonoaia, y cuyo principal 
cometido era la preparación de pro:feaionalea y 
:funcionarios. 

Primer impulso de la ciencia aoderna 

El plan de Moreno y EacandOn introducía el estudio de 
las mateméticas y de la :física; en las áreas 
tradicionales o sea en el derecho, la teololg!a y la 
:filoso:fía, lo nuevo consistia en proscribir el 
aprendizaJe memorístico y el criterio de autoridad: en 
tal virtud ae eliainaba el Juramento de fidelidad a la 
doctrina de Toméa de Aquino. Se peraitian otros autores 
especial•ente :franceses, algunos de loa cuales eran 
de:fensores de la priaacía de la potestad real frente a 
la iglesia. 

Se abría camino, con el nuevo método científico, la 
afiraaciOn de la razon, la cual debe llegar por si aiaMa 
o desde su interior a percibir la verdad: este ea el 
principio fundaMental de la iluatraciOn: en e%ecto, el 
plan al peraitir a los estudiantes co•parar diversos 
autores <todos católicos, ciertamente) pretendía "que la 
elecciOn sea libre y gobernada por la razon, sin foraar 
e111pefto en sostener determinado dictal\en" <2>. 

Si repasamos la historia que va desde fines del siglo 
XVIII hasta comienzos del XIX, vel\oa que la universidad 
no logra adquirir con fuerza y nitidez loa aut•nticos 
rasgos de la ilustración: hay una ail\bioais entre el 
espíritu medieval que inspiro a la universidad colonial 
y el espiritu ilustrado que inspiró a la universidad 
republicana. Nosotros no pretendel\os, ni podemos hacer 
aqui un repaso detallado de toda esta época de contraste 
de fuerzas: pero podemos a:firMar que esencialmente la 
universidad conserva la aieaa figura de antes; lo que 
cambia son los gestores ocasionales de la vida 
universitaria y el mayor o aenor campo que en 
determinado •omento se quiera deJar a la razOn, para que 
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esta avance guiada por el espiritu de la iluatraciOn 
hacia la ciencia. 

Desarrollo humanistico incorporado a la ciencia moderna 

Para nuestro propósito, hay un teMa en el cual debemos 
detenernos un poco aás: se trata del deaarrollo 
human!atico que se registra en nuestra universidad 
durante el tieapo que venimos analizado. 

Este desarrollo humanístico se realizarA a través de una 
lucha al principio un poco velada y luego més acerba. En 
e%ecto, Moreno y EscandOn hacia una critica a los 
estudios tradicionales y los cali%icaba de " inOtil 
Jerigonza", de verbalistas, dogaáticos y carentes de 
aplicación práctica: %rente a esto presentaba la 
exigencia de incorporar a ellos las ciencias Otiles 
indispensables para el aprovechamiento de laa riquezas 
del reino; pero luego, adoptando una posición ecléctica, 
intentaba armonizar la nueva orientación del loa 
estudios con la tradición, manteniendo el contenido 
católico y aón escolástico de loa estudios que aás 
directamente podián in%luir en la for~aciOn moral, 
religiosa y politica de la Juventud. Se aprecian en el 
plan Moreno y Escandón, dos orientaciones aetodolOgicas 
y %Oraativaa: de una parte el aétodo racional, tomando 
este término en su sentido propio, como método 
experimental en el cual la razón llega por a! miaaa a 
poseer la verdad, y de otra parte el aétodo fundado en 
la tradición y en la autoridad. 

Este planteamiento ecléctico y ambivalente ae reíleJa 
también en la Corte borbónica; en efecto el Rey Carlos 
III expulsa a los Jesuitas y expropia sus bienes; pero 
por otra parte se aueatra conservador en lo econO•ico y 
politico y en lo educacional. 

A pesar del carécter conciliador de las tendencias que 
buscaba el plan de estudios de Moreno y Escand6n~ dicho 
plan nunca fue puesto en préctica de aanera obligatoria 
u oficial, por no haberlo aprobado la Corte, pues 
encontró resistencia entre los que en esa época dirigian 
las universidades. Sin embargo alcanzo a ser 
experimentado durante dos anos en San Bartoloaé y en el 
Rosario, con magnificos resultados. 

En 1779 se reunió la Junta de Estudio y esta reaolviO 
promulgar un nuevo plan que significaba un regreso al 
anterior; en particular, con respecto a la íiloaofia ae 
decia: " ••.• queriendo que se ensene y explique del aodo 
escoléatico de antes, pero separando y purgando de ella 
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todas aquellas cuestiones que por reflexas e 
impertinentes se reputan inótiles. De cuyo modo 
cómodamente podrán < loa Jóvenes> instruirse en la 
teologia escolástica dogmática y •oral pura y sana" <3>. 

Se observa a través de estos planteaaientos, la 
presencia inicial de un nuevo espiritu que intenta salir 
a luz, pero de otra parte el temor ante ese nuevo 
principio que iMplicaria dar de•asiado crédito a la 
razón y %omentar una actitud de confrontación frente a 
las eneenanzas y al sistema de vida tradicionales. La 
universidad contO con fuerzas eficaces para contener al 
menos temporalmente lo que se apreciaba co•o una amenaza 
al sistema establecido. 

Hubo después otras oleadas del espíritu ilustracionista 
que alcanzaron a tocar a la universidad: pero al parecer 
rebotaron y quedaron por fuera de ella; nos referimos a 
la presencia y acción de José Celestino Mutis y la 
Expedición BotAnica. Los neogranadinos contemporéneos de 
Mutis y Caldas y los virreyes hablaban desdeftosa•ente de 
la ensenanza ergotista y recla•aban una educación 
fundada ya sobre métodos modernos y cuyo contenido 
fueran las ciencias experiaentales. 

Se puede observar que las personas representantes de la 
nueva tendencia, son en un coMienzo ffiuy pocas: luego ese 
grupo va aumentando; pero al co~enzar el siglo XIX 
todavia es débil. Esto se refleJa en la excusa que ae 
encuentra para no impulsar el nuevo método y que arguye 
falta de fondos econOmicoa para poder apoyarlo; pero el 
peor sintoma es la falta de inter~s de la gente: es 
manifiesto que la sociedad no se ha iMbuido aOn de la 
conveniencia o necesidad del ca•bio. A propósito de laa 
cátedras de fisica y maternéticas, que la ausencia de 
Mutis habia deJado vacante, decia el virrey Mendinueta 
en su relación de aando: estas cátedras" carecen de 
rentas y aón de discipulos porque no abren carrera para 
las de~és ciencias, como la filosofia escoléstica "(4>. 
Se puede percibir por tanto en qu~ sentido van todavia 
los verdaderos intereses sociales. 

Si se registran algunos avances notables, aunque sean 
esporádicos, que tienen repercusión en el campo 
cientifico y en las gestas libertadoras, dichos avances 
no pueden atribuirse a la universidad, méa bien se 
podria decir que to~an cuerpo fuera de ella. 

Es lo que se desprende de las palabras del virrey 
Mendinueta en la ya 11encionada relación de mando: "Los 
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que tienen algunos conocimientos de ciencias puede 
decirse que los han adquirido més bien en sus gabinetes, 
a esfuerzo de un estudio particular, auxiliados de aua 
propios libros, que en los colegios y aulas pOblicaa, 
estando en ellas liMitada toda ensenanza a una mediana 
latinidad, a la filosofia peripatética de Gaudin, a la 
teologia y derecho civil y canOnico segOn el aétodo y 
autores que prescribiO la Junta de Estudios de 1779, 
derogando al Misno tienpo el sabio plan que regia apenas 
desde el 74, foraado por el fiscal que fue de esta 
audiencia Doctor Francisco Antonio Moreno y EscandOn, 
con una ilustración y método superiores a los alcances 
literarios de sua contemporéneos" <5>. 

De ahi que el Virrey insistiera en la necesidad de 
crear un nuevo tipo de universidad, o sea la universidad 
pOblica, que fuera impulsora de la nueva cultura. 

Para nuestro propOsito importa reaarcar que por influJo 
de corrientes externas, y concretaaente de la 
ilustración, va irrumpiendo lo que con propiedad se 
puede denominar hu•aniamo : el hombre se proyecta 
decididamente hacia lo terreno y se aferra a au razón y 
a la satisfacción de sus aspiraciones internas. Co•o se 
ha visto, estas tendencias entraban tiaidanente y con 
dificultad a la universidad. 

Se registra ya, de aanera inicial, una ciaura que se 
puede llamar alienacion, en el espiritu del hoabre: por 
un lado el saber y su Método propio racional que tiende 
a la afirmación del individuo y a la satisíacciOn de sus 
propias tendencias, y por otro lado, la realidad social 
en la cual por fuerza debe vivir y que se le impone 
pesadamente coMo algo extrano y no confor•e a su razon. 

La primera tendencia eat4 representada por grupos 
minoritarios, y la segunda por la gran masa que tiene el 
peso suficiente para imponerse. Pero bien miradas las 
cosas, se registra ya un fenómeno nuevo en el seno de la 
universidad, fenómeno que afecta la conciencia aisma de 
las personas; este hecho nuevo, ciertaaente no se 
presentaba en la universidad colonial: en esta~ todo o 
sea el saber y la orientaciOn Moral confluian hacia un 
solo obJetivo bien claro. 

La universidad pOblica 

Origen 
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La universidad pñblica pudo ver la luz por priaera vez 
en 1826 por medio de la ley del 18 de mar20 que creo laa 
universidades de Quito, Bogota y Caracas; el decreto 
nOmero 3, de octubre del miamo ano %irmado por Santander 
como Vic~presidente y por Joaé Manuel Reatrepo coao 
secretario del interior, reglaaent6 su %uncionaaiento. 
Este hecho se explica ampliamente por laa necesidades 
que se hacian sentir una vez obtenida la independencia: 
el nuevo estado necesitaba íoraar y ampliar su propia 
clase dirigente y capacitarla para aauair aus nuevas 
tareas en la ad~inietraciOn pñblica, en las laboree 
educativas y en las actividades que exigia el desarrollo 
del paia, %Undadas en la técnica y en las llaaadas 
"ciencias Otiles". 

Apertura cientiíica e implicaciones morales 

La universidad, segOn el decreto tendria cinco 
%acultades: filosofia, Jurisprudencia, aedicina, 
teología y ciencias naturales; la reglamentación era 
minuciosa y parece haber sido redactada con base en el 
plan de Moreno y Escad6n, pues tiene con este semeJanzas 
no solo de forma, sino de contenido. 

El espíritu de la ilustraciOn se mostrO en este aoa•nto 
més fuerte que antes; pues ya contaba con un grupo de 
personas influyentes formadas en la ataOsíera de las 
reformas borbOnicas y que habian recibido el iníluJo de 
Mutis en calidad de colaboradores directoa de la 
Expedición Botanica y eran lectores de loa eapaftolea 
ilustrados. en especial de Jovellanos y de FeiJoo. 

El nuevo plan de estudios establec!a la enaenanza de la 
economía politica cuyo texto bésico deberia aer el del 
economista liberal francés Juan Bautista Say: ad••••• 
para el derecho y la íiloaofia se utilizarian laa obraa 
de Jeremias BenthaM. 

Este autor es un representante de la filoaoíia de la 
ilustración; su doctrina se enmarca dentro del 
utilitarismo: el principio de la utilidad lo subordina 
todo a dos mOviles: buscar el placer, evitar el dolor. 
Este principio es la expresión de lo que hemos 
denominado la razOn, la cual busca la realización de aua 
tendencias internas. Aquí se patentiza la oposición al 
principio de la aoral tradicional que se funda en loa 
preceptos positivos o externos y que írecuente•ente 
exigen al hombre la renuncia a la satisfacción de sua 
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tendencias. 

La implantación de los principios aorales de car6cter 
utilitarista pareció desde un principio un peligro para 
la ~oral y para la for~aciOn humana tradicional•s; 
implicaba, a las claras una tranamutación de valorea. 

Fue entonces cuando la lucha ya iniciada desde hacia 
medio siglo con el plan Moreno y Eacandón, ae hizo a4a 
fuerte y exigió definiciones y coMproaiaoa frontalea. 

Entre loa abanderados de esta corriente iluatracionista 
se cuenta en Coloabia el general Francisco de Paula 
Santander: este prócer no aolo ae preocupo por crear 
universidades pOblicas qu• for~aran a loa hoabrea que 
debian enrutar la historia de estos pueblos, sino que 
ademés quiso imprimirles un sello y una orientación 
adecuada a las exigencias de la época: procuro una 
foraación humana que abriera las posibilidades de 
afianzar la libertad que empezaba a conatruirae. 

Santander aosten!a correspondencia con Benthaa y 
probablemente él aiaao hacia la defensa de los princi
pios benthamistaa en for•a anOniaa en el periódico "El 
Cachaco." 

Enfrentaaiento de las doa corrientes hu•aniaticaa 

La lucha entre la corriente tradicionalista y la nueva 
filosofia, que en el fondo representan diatintaa 
concepciones del ho~bre y de la sociedad, continOa a lo 
largo del siglo XIX. De una parte loa que te••n que la 
nueva doctrina desencadene una ola de libertinaJe y de 
abusos; las guerras civiles. la pérdida de loa valorea 
morales y las conspiracionea se atribuyen ain vacilación 
a las doctrinas de Benthaa y de loa demas autoree 
racionalistas; de otra parte, los que piensan que la 
doctrina tradicional no responde a las exigencias de 
progreso material de la época y se esfuerzan por 
implantar una cultura y una forMación humana que 
proyecte al hombre en busca de su bienestar presente y 
terrenal. 

Las dos corrientes hu•anisticas 
alternos de predoainio y al vaivén 
políticos se movió taabién la 
enfrenta•iento ideológico llegó a su 
de los setentas del siglo XIX, 
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"polémica de los textos". Pero el grupo de hoJ11brea 
iapulsores de laa nuevas ideas, no logro reJ11over o 
cambiar la mentalidad popular; en la tradición del 
pueblo ae apoyaban precisaaente loa que ae batian en 
defensa de la cultura tradicional. Durante la •poca de 
la regeneiaciOn se afianzo, y por un largo periodo, la 
corriente tradicionalista: fueron cincuenta anos •n loa 
cuales la universidad no realizó ningOn desarrollo 
cientifico; no se proaoviO la inveatigaciOn; ae volvió 
al aétodo antiguo de estudio: en cuanto a la íoraaciOn 
huJ11anistica se deaconociO la libertad de c6tedra y de 
penaaaiento y ae trato de desterrar y de hacer 
aboJ11inables los grandes autores del pensamiento Moderno. 

Sentido histórico del anterior enírentaaiento 

Hoy en d~a. y airadas las cosas imparcialMente, hay que 
decir que el nuevo principio del huJ11aniamo racionalista 
es un hecho histórico irreversible, que toaa cada dia 
més fuerza y hay que contar con él y encararlo con 
decisión en la acción educativa huaanizante. 

Cuando decimos que se trata de un hecho hiatOrico, 
queremos significar que es algo nuevo, fruto de una 
evolución necesaria y que una vez dado ese hecho, 
seguiré tomando fuerza aunque las corrientes 
reaccionarias logren retardar por un periodo de tiempo 
més o menos largo, su plena manifestación. 

No queremos deJar, con lo dicho aqui, la impresión de 
que de las dos posiciones que se enfrentaron 
históricamente, una es totalmente buena y la otra 
totalmente mala; toda actitud maniqueiata ea parcial, 
simplista y formalista y aón los que se consideran 
criticos, caen frecuentemente en esta posición 
superficial y de partido. 

Tampoco nos agradaria caer en el eclecticismo que 
escoge, parte de un lado y parte del otro y trata de 
ensamblar una sintesis artificial y conciliatoria. Esta 
es, en verdad una posiciOn cóModa que quiere quedar bien 
con los unos y con loa otros, sin que logre al fin deJar 
satisfecho a ninguno. 

Optamos aqui por una tercera posición, quizás més 
dific i l pero que consideramos ~és obJetiva y fecunda, a 
l a cual denominaremos histOrica o evolutiva, para 
soslayar as!, térMinos que en su uso actual tienen una 
connotación de facción o partido. 
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Eata posición quiere llamar la atención de los 
educadores y de los hombres de universidad en el sentido 
de comprender el •o•ento hiatOrico y favorecer la vida y 
la fuerza prop~a del hombre, que lo impele hacia 
adelante, as! aea contrariando realidades que en un 
momento dado son caras a nuestros afectos~ pero que por 
la ley del desgaate de todo lo particular, no pueden 
conservar el valor o la· vigencia que tuvieron en su 
hora. 

Siguiendo esta opción histórica que heaos propuesto, es 
obligado decir que la nueva cultura que irruapia sobre 
los valores tradicionales, era un hecho positivo de 
progreso, en cuanto que significaba la afirmación del 
hombre por si Mismo: éste quer!a poseer plenamente y por 
su razón las coaas, el universo entero y también queria 
fundamentar en su razón, los valores morales que debian 
regir su acción. 

Esta actitud amenazo con romper la estructura social 
establecida, ya que conduJo al ho~bre a un subJetivismo 
o individualismo exagerados, lo cual engendro en 
ocasiones, terror y abusos. Cuizés en un principio el 
hombre pensó optimistamente que el nuevo saber 
conquistaria pronta y fécilaente el mundo: bastaba 
difundir la luz y todo cambiaria: surgir!a un nuevo 
mundo; pero la experiencia se encargó de deaoatrar que 
la labor era ardua y que habria que luchar para 
conquistar palao a pal•o el ideal de un •undo racional. 

Aplicando su razón al aundo aaterial, o aea investigando 
y desarrollando la ciencia, la realidad externa se le 
hace racional y dominable; pero no logra el hoabre con 
el misMo éxito hacer racional el mundo del eapiritu, o 
sea el aundo de los valores: en este ca•po, al aplicar 
la razón, cae en un relativismo que en vez de darle 
seguridad, se convierte en peligro. - Cuál aerA la 
solución? Retroceder incondicionalaente al eaqueMa 
tradicional de valores, seria renunciar al nuevo 
principio, o sea a su razon. El postulado para el 
hombre moderno no puede deJarlo en la duplicidad coao 
queria Kant, sino conducirlo a una unidad actual en la 
cual, los mismos valores y el huManiamo Moderno, sean un 
humanismo cientixico. Mientras no se alcance •ate la 
actitud deberá ser, al menos, abierta y de bOsqu•da, no 
de temor y de restricción. 

20 



_.: .1. 

LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA DEL SIGLO XX 

Consideramos la universidad coloMbiana de este siglo, 
baJo un ~ismo signo, o si se quiere, baJo un mia•o 
espiritu: es lo hist6ricaMente nuevo que empieza a 
manisfestarse con fuerza en COrdoba <Argentina> y que ea 
comOn a todas las univ•rsidades latinoamericanas. 
Tambi~n ahora, como en la época anterior, subaiat•n 
enfrentados dos principios: pero el vigor del nuevo, va 
haciendo que se Manifieste cada vez con •éa fuerza. 

Las dos ~pocas que aqui queremos proponer, se distinguen 
por el grado de desarrollo cientifico y tecnológico: 
pero más aon por la Mayor conciencia de la urgente 
necesidad de aplicación y encauzamiento de estos logros 
hacia el bien de toda la co•unidad. 

Lo que importa es que el educador agudice su sentido 
histOrico y critico, y sea capaz de ayudar a que el 
nuevo principio vea la luz con el fflenor deagaate y las 
menores pérdidas posibles. 

PriMera etapa 

Origen 

A pesar de los aires de renovación de la universidad 
colombiana registrados desde finales del siglo XVIII, 
solo en el siglo XX encuentran aquellas corrientes 
renovadoras el clima social adecuado para empezar a 
producir su resultado. 

En efecto, el ambiente social empieza a caabiar 
terminada la primera guerra mundial. Las causas de esta 
nueva época son, unas de carácter internacional y otras 
de carácter nacional. Entre las pri•erae estén 
principalMente la misma guerra que conmoviO al mundo y 
la revoluciOn rusa de 1917: en el plano nacional, la 
afluencia de dineros que permitieron en un mo~ento dado 
un especial impulso económico: el paia tuvo cierta 
holgura debido a la indemnización pagada por los Estados 
Unidos por la desmembraciOn de Panamé: se registraron 
ademée algunos empréstitos externos e inveraiones 
extranJeras en petroleo, mineria, empresaa agricolaa y 
servicios p~blicos. 

Estos %actores determinaron algunos cambios sociales: la 
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3.1.2. 

3.1.3. 

gente empezó a deJar, poco a poco, el campo y a 
radicarse en las ciudades; ee inicia para Colombia la 
era del desarrollo industrial. 

Desarrollo Cientifico 

Este despertar social, econóaico e industrial hizo 
sentir la necesidad de adecuar el sisteaa educativo: la 
ley 57 de 1923 autorizó al gobierno para contratar una 
misión alemana que realizara un estudio y formulara las 
recomendaciones adecuadas para el sector educativo: 
surgió entonces la idea de una universidad integrada, 
que reuniera las facultades dispersas y que estuviera 
dotada de autonom!a acadéaica y adainistrativa: esta 
idea no tuvo realización préctica inaediata~ pero 
conservó la vitalidad suficiente para que en la década 
siguiente empezara a hacerse realidad. 

La ley 68 de 1935 integró las escuelas, que se hab!an 
mantenido dispersas, ordeno la construcción de una 
ciudad universitaria y concedió en cierta medida, 
autonomia ada i nistrativa y académica a la inetituciOn. 
La parte académica y cientifica trataba de responder a 
las necesidades del pais abocado al proceso de 
industrialización. Se instauraron nuevas facultadea y 
nuevos estudios profesionales como arquitectura, 
veterinaria, agronom!a, quiaica, econo~ia, 
administración de empresas, etc. Se trato de impulaar la 
investigación en la universidad y de unirla con la 
docencia. El nivel acadéMico y cientifico se vio 
favorecido por la instalación de laboratorios y 
bibliotecas y con la •ayor participación del eatudiant• 
en el proceso de ensenanza-aprendizaJe. Fue naciendo 
otro tipo de universidad, en virtud de loa métodos de 
vinculación del profesorado y de admisión del 
estudiantado; en efecto se establecieron concursos y 
oposiciones para loa priMeros y exéMenes de ad•isiOn 
para loa segundos. Estos Métodos aplicados con rigor, 
podian ir aboliendo la universidad de privilegio. 

Es verdad que todo lo anterior repres•ntaba un avance 
con respecto al desarrollo cienti%ico que habia tenido 
hasta el MoMento la universidad: pero con respecto a los 
requerimientos de nuestro desarrollo y a los avances de 
otras naciones, nos deJaba muy rezagados. 

Desarrollo humanistico 

Pasando ahora al caapo del desarrollo moral y 
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human!stico, podria alguien pensar que en este campo no 
ae registra propiaMente un avance: que las ideas nuevas 
son peligrosas o degradantes y que méa bien se puede 
registrar una desmoralización por el surgimiento de 
aquellas ideas. Es este, en verdad, un asunto bien 
controvertido, debido principal~ente a que se ven 
comprometidos o afectados intereses privados o 
particulares aOn vigentes. Para mucho, el avance ~oral y 
human!stico consistiria solo en que todo el •undo 
pusiera en préctica preceptos positivos que se han 
considerado definitivos hace mucho tie•po y que deJan a 
salvo las estructuras establecidas. Pero, por ley 
inexorable de la historia y del desarrollo propiaaente 
humano, se v an registrando cambios o més bien avances en 
la concienci a y en la libertad de individuos y pueblos. 

- Cuél seria pues el desarrollo operado en este 
durante la época que corre desde el final de la 
guerra •undial hasta los anos sesentas? 

campo 
primera 

Hay un hecho que ha servido como punto de referencia del 
desarrollo universitario en Am~rica Latina durante el 
presente siglo: es el Movimiento de Córdoba registrado 
en 1918. Cuizés se puede hablar de un ambiente general o 
de una ola que recorria el continente en aquella época; 
en efecto, en Colombia ya desde 1920 estudiantes y 
profesores iniciaron la critica de la universidad 
tradicional: se solicitaba libertad de cátedra y 
participación de aquellos estamentos en el gobierno. 

En 1928 el Congreso estudiantil reunido en !bagué 
insist!a en loe mismo puntos anteriores y ademés incluis 
en sus reclamaciones, algunas de carécter social en 
beneficio de las clases trabaJadoraa y de la auJer. Al 
ano siguiente, el estudiantado participo activamente en 
loa sucesos politicos de Junio que produJeron un cambio 
administrativo en la ciudad de Sogoté y causaron la 
muerte del primer estudiante como victi~a de la 
violencia. 

Estos hechos inusitados y el ambiente general que se 
empezaba a respirar en las universidades eran en parte 
resurgimiento de ideas represadas de tiempo atréa y que 
apenas ahora, debido a factores sociales especiales, 
lograban salir a flote: en parte también estaban 
estimulados por corrientes nuevas de pensamiento qu@ 
alcanzaban a llegar de més allé de las fronteras 
patrias. Estas nuevas ideas estaban representadas por 
nombres como Darwin, Kant, Hegel, Marx, Engela, etc. La 
Juventud de entonces, segOn el criterio de personas 
autorizadas, adhirió a consignas revolucionarias y las 
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3.2. 

3.2.1. 

aceptó més porque resultaban en armonia con sus anhelos 
y si~patias, que por un conocimiento y reflexión 
criticoa que analizaran las nuevas doctrinas %rente al 
proceso histórico de la nación colombiana. En realidad 
el trabaJo académico en la universidad no era %avorable 
a la profundización y al estudio de las nuevas 
corrientes: en la pr&ctica no existia la libertad de 
cátedra, por la cual apenas se empezaba a luchar. La 
universidad colombiana, eri cuanto ae refiere a las ideas 
nuevas, se habia conservado en un estado de aiala•iento: 
las consignas revolucionarias solo penetraron hondamente 
en algunos grupos del estudiantado, ro•pieron de golpe 
el petri%icado hermetismo de la universidad tradicional 
y abrieron el ca~ino a la alianza politica entre obreros 
y estudiantes de avanzada. 

El ambiente popular, a pesar de loa cambios profundos 
que empezaban a registrarse en lo económico y eocial, no 
iba aOn tan leJOS y la fuerza politica de los partido• 
termino imponiéndose: el resultado %Ue un axianzamiento 
de las ideas liberales. Estas ideas y los reEle)oa del 
materialismo dialético e histórico siguieron produciendo 
algunas escaramuzas de tipo social y politico: como es 
natural, estos hechos suscitaron el correapondiente 
movimiento de reacción, el cual en este caso fue 
decididamente fuerte. La lucha se concretó en loa dos 
partidos politicos y se extendió al terreno educativo: 
la política educativa y el espiritu de la re%orma 
universitaria de signo liberal, eran calificados por la 
contraparte, de materialistas y aJenoa a la tradición 
espiritualista y cristina del pa!s. 

Durante esta época, laa coeas empiezan a invertirse: 
surgen grupos de avanzada que cultivan y propalan ideas 
socializantes: pero la for•ación que se imparte en la 
universidad y el ambiente social prevalente ea de tipo 
liberal. 

Segunda etapa 

Origen y caracteristicas 

Es necesario dar un paso adelante para poder encontrar 
la verdadera universidad conteffiporénea; ésta ae inicia 
en la década de loa setentas y con pocas variantes no 
sustanciales se proyecta hasta nuestros dias. Para 
caracterizarla conviene recordar que en loa anos que 
siguieron a la segunda guerra mundial se viO la 
necesidad de buscar un desarrollo nacional integral que 
aunara los diversos esfuerzos particulares hacia un solo 
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bienestar comon: er~ urgente racionali2ar todo el 
sistema a íin de prever los requerimientos, las 
dificultades y las metas a corto y largo plazo. 
Comenzaron entonces a venir al pa!s diversas misiones de 
diagnostico y planeac10n cientiíica. Se intento, como 
requisito de este desarrollo planificado, hacer un plan 
integral de la educación y més concretamente de la 
superior. 

Estas tendencias son las que explican el surgiaiento de 
las instituciones de coordinación educativa co•o el 
Fondo Universitario Nacional <1954> y la AsociaciOn 
Colombiana de Universidades (1957>. 

Otra característica proviene del gran desarrollo 
cient!íico y tecnológico que siguió a la segunda guerra 
mundial: las naciones protagonistas en la conírontaciOn 
bélica, adquirieron o aumentaron considerablemente su 
ventaJa con respecto a las naciones menos comprometidae. 
Esto colocaba a aquellos pa!ses en condiciones de 
exportar no solo bienes, sino tecnologia avanzada a loa 
segundos. 

Un factor que también es necesario tener en cuanta en 
esta nueva figura de la universidad ea la gran presión 
de los aspirantes a ingresar a la educación superior. 
En este fenómeno se patentiza la aspiración popular en 
procura de un •eJor nivel de vida, pues la educación ea 
considerada como un factor de pro~ociOn social. 

Estas tres caracteristicas a saber: la planeación 
integral, el desarrollo cienti!ico y tenolOgico y la 
gran demanda de educaciOn, no deben aparecer cofflo 
inconexas: en el íondo se articulan en el concepto del 
desarrollo socioeconOmico que implica una aayor 
distribución, mediante la racionalización y una 
tendencia generalizada a MeJorar la calidad de la vida 
de toda la comunidad, con base en el aprovechamiento de 
los bienes que ha generado el avance cientifico y 
tecnolOgico. 

Consecuencia de la anterior situación íue la apertura de 
la educación superior: surgieron numerosas instituciones 
universitarias, particularmente de origen no oficial y 
se inicio la deMocratizaciOn de este nivel de la 
educación. 
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3.2.2. Avance cientiíico 

Refiriéndonos ahora a la calidad de la educación 
universitaria, esta no alcanzó el nivel que se pensó 
inicialmente: la universidad, segOn parecer de personas 
conocedoras de la realidad académica, se convirtió en un 
politécnico disfrazado, dedicado a dar foraaci6n 
profesional: pero sin posibilidades de desarrollo 
cientifico y tecnológico autónomo. 

El criterio béeico que empieza a regir la universidad, 
de acuerdo con los planes propuestos, es el de empresa; 
por tanto debe regirse por los criterios de inversión 
més o menos inmediatista y debe ser administrada 
teniendo a la vista los parémetros de costo-beneficio. 

La universidad, sobre estas bases quedo caei limitada a 
la docencia o transmisión de conocimientos cientificoa y 
de tecnologia ; pues la investigaciOn resultaba muy 
costosa y poco competitiva, frente a otroa paisea M6a 
avanzados; estos gozaban ya de la infraestructura y al 
parecer, para Colombia era méa práctico i~portar 
tecnoiogia. 

La investigación se realizo entonces -és intenaaaente 
por fuera de la universidad que en el seno de éata y 
motivada por intereses més particulares o eepeciíicoa ; 
la investigación universitaria se hizo en íoraa 
descoordinada y por tanto no pudo Justificarse •oatrando 
aplicaciones prácticas de valor. 

Quizás es esta la verdadera razón de la aíirmaciOn que 
dice que la universidad se divorcio de la realidad. En 
efecto, por esta via no era posible pro~over un 
desarrollo propio: los aia•oa profesionales foraados en 
este molde, no han despertado en ai Miaaoa la capacidad 
creativa para abrir fuentes de trabaJo; son mée aptos 
para entrar a aplicar aus conociftientoa en empreaaa o 
instituciones pOblicaa y privadas ya establecidas. No 
fueron estos seguramente los propósitos implicitoa de 
los que ideológicamente iniciaron este nuevo periodo de 
la universidad: pero, aqui no estamos haciendo una 
critica a lo que se planeo o expresó, ni a laa 
intenciones implícitas, sino a la situación real que se 
ha venido presentando. 
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_.2.3. Desarrollo humanistico 

Al desarrollo acadéaico de la universidad contempor6nea, 
corresponde por su parte un desarrollo huaanistico 
interesante que es conveniente analizar para poder 
aauair como educadores una actitud consciente y 
positiva. 

Ya he•os visto en los mo•entoa hiatóricoa que antea 
hemos tocado, cómo los principios morales y loa valorea 
que en sus comienzos aparecian repudiables y repudiadoa, 
fueron cobrando fuerza, a pesar de que por un tie•po ••a 
o menos largo se logro repri•irloa; el derecho de la 
razOn, que era lo que en Oltimo téraino se trataba de 
afirmar por parte de las corrientes peraonizicadaa en 
aua respectivos momentos por Moreno y EscandOn o por 
Bentham, terminaron imponi•ndoae en el ambiente general, 
sin que este hecho signifique que ahi teraina el proceao 
evolutivo de la formación huaana. 

Pero, en la actualidad, aOn aquellos principios que en 
su •omento cobraron vigencia, empiezan a aer superados 
por una nueva conciencia. Un hecho que puede a@r 
significativo es que los dos partidos tradicionales d@ 
Colombia, que en el siglo XIX y primera mitad del XX, 
fueron los abanderados de las corrientes hunisticas que 
chocaban entre si, llegaron a ver difuminadas sus 
fronteras ideolOgicas. Lo que ha sucedido, al parecer, 
es que el punto álgido de confrontación ya no es el 
anterior; el punto cuestionado hoy en dia es el que 
enzrenta a los dos bloquea en que se halla dividido •l 
Mundo y frente a este dilema, las demás contoveraias que 
en su momento fueron decisivas, pasan a un segundo 
plano. 

Cuando ae habla de la pérdida de los valores morales en 
el plano social general, o de la deshu•anizaciOn de loa 
estudios universitarios, habria que Mirar estas 
a~irmaciones desde el punto de vista histórico ya que la 
evolución humana tiene sus leyes necesarias que 
determinan el campo de loa valorea; el predoMinio de la 
orientación profesionaliata y técnica, as! como la 
progresiva desestimaciOn de loa prograMaa de humanidades 
y ciencias sociales, puede deberse, quizás, a que la 
Manera coMo se quieren ensenar e inculcar los valores 
humanos no corresponde a la visión que el hoMbre actual 
tiene del Mundo y a sus intimas aspiraciones. 
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3.2.4. Nueva convergencia entre ciencia y valores 

Conviene puee en este moaento, detectar las t!~~!~~!!! 
que se manifiestan en el ambiente universitario y que 
apuntan hacia una nueva convergencia entre el saber y 
los valorea y hacia una nueva integración entre el 
individuo y la sociedad. 

a. Apatia del universitario frente a ciertos valorea 

No carece de importancia un hecho que se constata 
repetidaaente cuando se agudizan loa probleaas 
universitarios: se acusa a loa partido politicoe de 
haber abandonado a la universidad a eu suerte; con eato 
se esté insinuando que loe partidos deJaron el campo 
despeJado a nuevas corrientes de peneaaiento de origen 
for•neo. Ante tal inculpación, valdria la pena averiguar 
si no fueron mAs bien loa estamentos béeicoa de la 
universidad loa que fueron perdiendo inter•• por loa 
planteaaientos de loa politicoa. Si esto fu•ra ae!, el 
hecho indicaría ciertaaente que los hombrea de 
universidad, a partir de su visiOn y au hábito 
cientificoa experiaentan la necesidad de nuevos valoree. 

Ea verdad que sectores ainoritarios han qu•rido llenar 
el vacio deJado por loa politice; frente a estoa grupos 
activistas las aayoriae estudiantiles se aueatran 
indecisas, puea las ideologiaa nuevas no tiene reapaldo 
suficiente en la conciencia popular. Taapoco acuden 
decididamente loa univereitarioe al lla•ado de loa 
directivoa cuando, en aoaentoa dificilea y de violencia 
se lea convoca a unirse y defender a au universidad. Se 
ha enrostrado a profesores y estudiantes la falta de 
coMproaiso ideológico. 

- Cuél seré la razón de esta actitud de inactividad? 
Habria que buscarla, ante todo. en la aia•a educación 
que ae le est4 ofreciendo al estudiante; algo tiene que 
fallar en la íor•aciOn : la universidad ae ha preocupado 
casi totalmente por la capacitación del profesional y no 
logra ofrecer una íor~aci6n integral al hombre. Aquella 
orientación que en el fondo ee sabe que tendria 
receptividad por parte de la Juventud, intencionadaaente 
se obtaculiza y ee degrada. El estudiante, no logra en 
sinteais, identificarse coao otros tieapoe con la uni
versidad y sentirla co•o su alaa mater. En estas 
circunstancias las invitaciones hechas a la Juventud 
para que defienda a la institución, carecen de fuerza de 
convicción : pues su eapiritu posee aon la simplicidad y 
autenticidad natural que le impiden luchar en favor de 
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algo que no le convence ni satisface en el fondo de au 
aer. 

Sin embargo, el estudiante peraiate ah!, porque de 
•omento quiere aprovechar lo Onico que en realidad•• le 
ofrece: una profesiOn. 

El educador y la sociedad entera, coao reaponaablea de 
eata aituaciOn, deberían interrogarse aeriaaente por laa 
razones profundas de este palpable vac!o de foraaciOn 
huaana y no eacati•ar aacrificioa para dar reapueataa 
aaplias y positivas a la Juventud. 

b. Desenfoque de loa planea de estudio y eu m6todo, con 
respecto a la for•ación huaana. 

Loa planea de estudio suelen a•r •laborado• •n 
condiciones rigidas, para responder a aituaciones 
concretas de una sociedad deterainada. Se exige un 
cubriaiento total y pormenorizado de loa diveraoe 
contenidos del prograaa; se teae que ai todoe y cada uno 
de los estudiantes no cubre •ae plan en au integridad, 
no van a poder responder a la deaanda profesional y 
técnica actual: de eaa manera, loa planea de eetudio 
estén matando la creatividad y su fundaaento qu ea la 
capacidad inveatigativa: el estudiante %oraado en eaoa 
moldea, no tiene en su •ente otra perspectiva que buecar 
su empleo en ese tipo de estructura productiva y de 
servicios que técita pero efectivamente le infundieron 
durante el desarrollo de sus estudios. 

En consecuencia, muchas cosas se ocultan detréa de eeta 
manera de concebir y desarrollar loa planea de estudio: 
el estudiante sale verdaderaaente condicionado y 
aaenazado por una posible o real situaciOn de 
deaempleo, si ea que la estructura laboral existente no 
alcanza a absorver la oíerta de trabaJo. 

Frente a esta situación, hoy en dia ae requeriria dar 
verdadera libertad de cátedra y de aprendizaJ• que 
llegara hasta los mismos planes de estudio: ae reaoveria 
as! un obstéculo a la creatividad de proíeaorea y 
estudiantes; no se les encasillarla en un aaber ya 
hecho, que sirve y mal, para una estructura ya 
establecida. Se debe pues dar libertad para plantear 
probleaas y buscar soluciones, aunque no ae encuadren 
tan armonioaamente en un curriculo preeatablecido. 
Liberariamos as! al estudiante de unos arquetipos que 
lo condicionan a pensar que solamente podr4 actuar en la 
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c. 

aedida en que con unos 
definidos, encuentre 
preestablecidas. 

conocimientos dosificados y 
las situaciones también 

Lo anterior nos peraite descubrir en la •iaaa proyección 
cientifica, iaplicita una foraaciOn hu•anitica auy 
cerrada, que la actual estructura productiva y social no 
tiene fuerza y decisión de romper. 

Al hablar de los planes de estudio, es oportuno tratar 
expresamente acerca de los estudios humanisticoa y del 
complemento human!stico de los estudios profesionales. 

Ante todo hay que tener presente que el estudiante 
universitario ha venido acostumbréndose al método 
racional y experimental: ha venido adquiriendo un aétodo 
cientifico y lo que no se &Justa a ese método, cae fuera 
de su campo de verdadero valor. 

Infortunadamente, cuando pasa al campo académico de las 
humanidades, experimenta que esté pisando otro terreno: 
percibe un mundo vacilante, caprichoeo y oecuro. Por 
esta razOn, las huaanidades quedan para el estudiante en 
un nivel inferior, en un nivel no cientifico: el 
universitario no logra integrar eataa dos facetas y se 
siente alienado, en un mundo desintegrado. 

Es necesario, por tanto, esforzarse generosa•ente para 
poder impulsar en la universidad, no cualquier claae de 
humanismo, sino un humanismo de caricter cientifico que 
logre co~prometer al estudiante en lo !nti•o de au ser. 

Es éste un desafio, que parece colocarnos ante una Meta 
utópica: pero que va abriéndose camino por el peso de 
los hechos nuevos que se imponen. 

Fe en la ciencia y en la tecnolog!a e interés por 
investigaciOn. 

la 

Es un hecho que la universidad esté haciendo un esfuerzo 
grande por brindar educación al Mayor nomero posible de 
estudiantes: el nOmero de egresados de laa diferentes 
carreras, ha ido en ascenso y ae conserva la tendencia a 
continuar au•entando. Sin embargo, ea taMbién innegable 
que las necesidades sociales han ido acrecentAndoae y 
que la calidad de la educaciOn que se imparte, no 
alcanza el nivel que exigirían las soluciones que 
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aquellas demandan. 

Por sobre este panoraaa, emerge la fe en la capacidad de 
la ciencia para satisfacer las necesidades priaarias y 
aon para brindar al hombre holgura y recreación. En el 
fondo de esta fe en la ciencia moderna, se puede 
descubrir su profunda vinculación con los valoras de 
orden social: pero para que la ciencia y la tecnologia 
lleguen a producir esos beneficios sociales y huaanos. 
se requiere empezar por una formación universitaria que 
vaya méa allá de la •era formación profesional que 
actual•ente se imparte: ae requiere una for•aciOn 
humanística integral. 

Se ha pensado que es preciaaaente la interdiaciplinarei
dad la que debe dar al cultivo de la ciencia esta dimen
sión; pero entonces la interdisciplinariedad no debe 
quedarse en un cientifismo o tecniaismo mAs sofisticado 
y aés aaplio; sino que debe llegar a involucrar con 
visión cientifica el campo de los valores sociales, o 
sea el de la aplicación y uso de la ciencia. en 
beneficio social integral. 

La educación a trav~s de la historia, ha estado sieapre 
condicionada por intereses sociales: cabria aqui 
recordar loa momentos históricos que hemos analizado en 
los siglos XVIII y XIX: la historia nos deaueetra c6Mo 
preJuicios de orden valorativo, más o Menoa ocultos o 
inconscientes, impidieron el avance cientifico: eata ley 
es válida taabién en las presentes circunstancias 
históricas; pero desentranar el profundo significado de 
esta afirmación resulta bastante dificil. 

Quizés no se ha penetrado cabalmente en la razon por la 
cual ha tomado tanto auge la actividad docente magistral 
de trasmiaiOn de conociaientos, en desMedro de la 
investigativa. Se dice, de una parte que en la 
universidad se debe investigar o que hay que desarrollar 
al menos la capacidad investigativa: que en la 
actualidad, més que una capacitación especifica 
profesional o técnica, lo que se requiere ee una 
capacitación general, a fin de que el egresado eet~ en 
condiciones de buscar soluciones a proble•as concreto• 
siempre nuevos en este mundo cambiante. Desafortunada
mente estos requerimientos quedan en el papel. 

Contrariamente a los anteriores enunciados se afirma de 
otra parte, que la investigación es demasiado costosa y 
que adeaés carecemos de la infraestructura y el recurso 
hu•ano requeridos para adelantar verdadera investiga-
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ción. Las anteriores aseveraciones parecen Mée bien 
disculpas, que de modo quizés un poco inconsciente 
pretenden ocultar las verdaderas causas. 

Para investigar se requiere, ante todo, ser conscientes 
de loa problemas y querer eficazaente buscarles 
solución. Estos probleaaa, no habré que solucionarlos 
todos a la vez, ni tampoco empezar por loa Mayorea. 
Pero, en el fondo, no conoceaoe nuestros probleaaa en au 
plena dimensión; solo se buscan respuestas inaediatiataa 
y f6cilea que aés bien ocultan o diaiaulan 
mo•enténeamente las verdaderas necesidades. Taapoco ee 
puede decir que hay una voluntad eficaz de buscarles 
solución a loa probleaas; pues se impone en definitiva, 
por razones MAS poderosas, la actitud de conservar las 
cosas en au statu quo. 

Esta convicción generalizada sobre la necesidad de la 
investigación, manifiesta la fe en la ciencia de que 
hablébamoa antes; existe la íe en que la ciencia y la 
tecnologia pueden dar solución a los acuciantee 
problemas sociales, a condición de que la ciencia 
alcance ella Misma su proyecciOn social, o sea. a 
condición de que la ciencia se abra a la aplicación 
moral de si aisaa. 

d. Reflexión critica de la ciencia y la tecnologia sobre el 
alcance social de sus logros. 

Como herencia de cinco siglos aproxiaadamente de 
desarrollo de las ciencias positivas. vino a 
generalizarse la creencia de que la ciencia esté libre 
de valores: uno era el caMpo del desarrollo cient!~ico y 
otro el del desarrollo humanietico; esto es lo que ViMos 
al hablar de la universidad inspirada por la corriente 
de la ilustración y de laa deMés figuras de la 
universidad que siguieron a aquella. 

Pero en las óltimas décadas constatamos que eapieza a 
surgir desde el caMpo cientifico, una nueva conciencia, 
la cual va toMando cada dia MAS fuerza. A esta nueva 
conciencia ea a la que debemos prestar oido atento para 
poder situar el problema en su verdadero alcance y 
~rofundidad. 

En priaer lugar esté el hecho de que la opinión póblica 
se ha colocado ya ante la actividad de loe cientificos y 
les ha enrostrado su indiferencia ante laa repercusiones 
précticas nocivas de algunas de aus investigaciones; se 
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ha llegado hasta inculparlos por haberse prostituido a 
los intereses de industriales y gobiernoa. 

En segundo lugar, la misma conciencia popular ha 
empezado a Juzgar y valorar la inveraiOn en el 
desarrollo cient!fico y los reales efectos de sua 
logros; pues se apoya deamensuradamente con costos 
alt!simos la investigación en los pa!aes desarrollados. 
mientras gran parte de la población mundial no alcanza 
siquiera a satisfacer sus necesidades pri•ariaa: ade••• 
se ha llegado a pensar que todo tipo de investigación 
resulta ser opresivo, ya que aumenta el poder doMinador 
de las naciones avanzadas. 

Es verdad que la ciencia y la técnica han llegado no 
pocas veces a pervertir su auténtico y correcto obJetivo 
y han logrado refinar métodos aofieticadoe para influir 
aón psicológicamente en la gente y hacerlea aceptar COMO 

normal e inmodificable lo que en realidad oa oprosivo y 
degradante. pero que produce beneficio para unos pocoa. 

Esta situación de desequilibrio apoyada precisa•ente en 
los avances cientificos y tecnol6gicos es lo quo ha 
despertado la nueva conciencia. la cual ha llegado 
también a la uniiversidad. Estudiantes y profesores 
empiezan a cuestionarse al respecto y r@cla•an una 
autonomia que al parecer va •~s all* d@ la autonomia 
institucional que se pretendia hasta haca un8S d~cadas: 
en efecto. lo que en el fondo ee quiere reivindicar ~e 
la autonomia del saber y de la tecnologia: hoy ee 
pregunta: - para qué se investiga? - a qui•nea va a 
favorecer el desarrollo tecnológico? Mientras no ae d~ 
respuesta clara y satisfactoria a estos interrogantee, 
no habrá aliciente ni entusiasmo para la actividad 
auténticamente cient!íica. por lo aenos en el ambito 
universitario. 

En otros medios y por motivos diversos si se podra 
avanzar la investigación. Los logros en el campo 
cientifico, se pretende frecuentemente mantenerlos en 
reseva: no se da acceso a la iníorMaciOn, la cual se 
considera de dominio y para beneficio privado. Pero el 
saber por su misma naturaleza resulta a la poatr• no ser 
algo esotérico ni de carácter privado: as! se evidencia 
por eJemplo en el alcance universal de ciertos pasos de 
la ciencia, cuyo desarrollo co•promete a toda la 
humanidad. Podemos aventurar la afirmaciOn. sin querer 
con ello pisar los terrenos de la ficcion. de que la 
ciencia se mostraré cada vez Más comprometida con la 
suerte y el bien. no de unos sino de toda la especie 
humana. 
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Este es el ca•ino que se ha iniciado y que revela que 
los valores morales van superando sus fundaaentos 
miticos y aon religiosos; van deJando atréa las 
ideologiaa y los preJuicioa para enraizarse en el saber 
o aea en la evidencia obJetiva y aon subJetiva. Podremos 
pues concluir que la ciencia va generando de ai misma un 
nuevo •undo de los valorea y un nuevo huManie~o. 

Cuando las condiciones sean favorable para que la 
ciencia adquiera estas di•ensionea, surgiré ain duda una 
nueva universidad; las tendencias que expuaiMos antes y 
que manifiestan el nuevo gérMen de vida en el seno de la 
universidad, son indicio de esta, al parecer cabal!atica 
afirmación. Por ahora es v&lida, y hay que aceptar que 
es un hecho, la realidad orteguiana de la univeraided: " 
Se entenderé por universidad atricto aenau la 
institución en que se ensena al estudiante Medio a ser 
un hombre culto y un buen profeaional"(6). 

Esta realidad nos deJa insatiafechoa; pero 
es consolador el verificar que est4 
encontrar su propio ser y su función. 

de otra parte 
empezando a 

Si es confortante registrar el avanze y la apertura de 
la ciencia, y aón de la conciencia popular. hacia un 
nuevo humanismo, no ae puede decir lo ffiia~o, 
desaíortunadamente, de los estudios huMan!at1coa, de loa 
cuales era de esperar qu@ íueran a la vanguardia de la 
actual corriente renovadora. Loa estudios huManiaticoa. 
por lo general, se han venido acomodando al ueo y 
aprovechamiento utilitarista e individualista de la 
ciencia. 
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CONCLUSION 

Era necesario hacer este recorrido a través de laa 
diversas etapas de nuestra universidad para patentizar 
la correlación existente entre el desarrollo de la 
actitud ante el aaber y el desarrollo huaan!stico. 

El anélisis y conírontación de los di%erentes mo•entos 
expuestos, ha pretendido deJar en claro que si ea verdad 
que ha venido registréndose ese mutuo desconocimiento 
entre ciencia y humanismo, de tal manera que la ciencia 
se consideraba libre de implicaciones morales y el 
humanismo no lograba penetrar e%icaz•ente en el émbito 
de las ciencias, las nuevas tendencias aeNalan 
inequivocadamente hacia la integración de saber y valor. 
La ciencia se ve cada vez más co•prometida con el bien 
del hombre, tomado ya no individual sino colectiva•ente, 

La ponencia a través de su desarrollo pretend1& 
precisamente la deMostraciOn de un humania•o que 
superando los sentimientos indeací~rablea, las cr•@nciaa 
fundadas en lo sacro y loa intereses meramente 
personales, se apoya en la certeza y en la verdad 
cient!íicas o sea en la razon humana: nuestro anh•lo @& 

la a%irmaciOn bien fundada, de un hu~anismo cient!!ico. 

Si desde el punto de vista del d@aarrollo histórico 
cumplido y de la aeta que pretendemos alcanzar, MiraMoe 
la realidad de la universidad actual en au conJunto, 
esta no puede menos que aparecer notoria•ente retrasada: 
ea, en el concierto de las instituciones particulares 
que conforman la sociedad en su plenitud, una de lae m6a 
desfasadas con respecto a laa exigencias del momento 
histórico actual. 

Si indagamos a profundidad las razones por las cuales 
la universidad vive en otra época, encontraremos que 
dichas razones son más de orden externo en relación con 
e l la mi s~a. El recorrido que heMoa hecho a lo largo de 
diferentes etapas de la universidad puede ya indicarnos 
que la sociedad ha Mirado a la universidad, a partir de 
la época de la ilustración con recelo y ae ha venido 
equivocando sistemética•ente con respecto a ella: esa 
equivocación se ha concretado en el punto o principio 
vital que constituye a la aisma universidad: el saber: 
la sociedad ha logrado condicionar, orientar y encauzar 
el saber o el esfuerzo hacia la ciencia. No es tanto la 
institución universitaria co~o tal la que reclama 
autonomia: es la razon la que busca la afirmación y el 
reconocimiento de sus derechos y rechaza que se la 
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manipule por causa de intereses o fuerzas contrarias, 
aJenoe a ella misma. 

Este temor que se ha experiaentado ante el saber causado 
por la previsión de la nueva conducta y el nuevo 
humanismo que de alli pueden provenir_ es en algo 
similar al que se experiMenta en un émbito aéa 
restringido, ante el inevitable desarrollo del nino y 
del Joven, que a medida que adelantan en el conociaiento 
van también avanzando hacia su libertad y 
consiguientemente hacia su aadurez humana; pero por ley 
natural este riesgo y este desarrollo son necesarios e 
incontenibles. La Onica actitud razonable ante aquel 
desarrollo sicológico y humano es prestar generosa y 
recatadamente nuestro apoyo. 

Las tendencias que se manifiestan en la vida 
universitaria y que co~o digimos antes apuntan hacia una 
nueva convergencia o identidad entre el sab@r y lo& 
valores, estén indicando que la univereidad est6 ya 
madura para su propia identidad en el conJunto de 
elementos que conforaan la sociedad. Esti madura para 
ser finalmente lo que ha barruntado en su propio 
devenir: la institución del saber: este aunque es 
inagotable y diversificado debe afirmarse en cada 
momento de su desarrollo en forma integral, o sea de 
acuerdo con las exigencias y posibilidades del hombre de 
su época. 

Hoy, la ciencia, y en el -arco de la ciencia, loa 
universitarios superando el aprovechamiento individua
lista de aquella, se interrogan acerca de loa alcances 
generales o universales de . la ciencia ~isaa. En e%ecto, 
actualmente se inquiere la Manera COMO se debe maneJar 
el proceso científico mismo en este Momento para que no 
asfixien al ho~bre. En este sentido ya se inainOa la 
necesidad de una planeaciOn del desarrollo a nivel 
universal, a fin de que esto no pase por encima de loa 
derechos de la actual y tal vez de %uturas generaciones. 

La universidad est4 madura adeffláa en cuanto m4a de 
sesenta anos de experiencia desde el movimiento de 
COrdoba parecen haberle hecho toaar conciencia de que su 
acciOn eapecificamente universitaria, no se debe salir 
de los cauces del saber, sino quiere perder su propia 
virtud: los intentos de explorar caainos de cambio 
aJenos a su naturaleza, han resultados fallidos y le han 
hecho perder fuerzas y tieapo. La universidad al parecer 
realiza con base en la ciencia su propia autocritica a 
fin de no causarse mal a si Misma ni a los intereses y a 
las proyecciones de bien que representa. 
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Pero es verdad que la universidad no podrá por si aola 
realizar este nuevo humanismo, esta nueva proyecciOn del 
saber: necesita la ayuda positiva de las diveraae 
fuerzas que constituyen la sociedad. Se trata, como 
deciamoa antes, de una situación de rieago y de 
dixicultades, en la cual nuevas fuerzae trantan de 
afirmarse coMo corresponde a la ley iaperioaa de la 
historia: la universidad est4 en un moaento de 
afirmación y de riesgo, que segon expreaiOn de algunos, 
la obliga a cambiar o a desaparecer, por lo menos en 
cuanto instituciOn participante activamente en el 
concierto de fuerzas actuales. 

Aquella acción positiva de la sociedad, en conJunciOn 
con una t~ctica de la universidad que se fundamente en 
una visión cientiíica de las leyes del proceso humano, 
afloraré coMo una situaciOn ventaJosa para todoa. 

Es hora de que con la serenidad que da el conoc1•1ento 
cientiíico de la realidad social, ae realicen loe 
cambios necesarios con menos costo en vidae humanas y en 
bienes: es hora de que surJa la nueva univ@raidad. 
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