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2 Presentación

L
a universidad moderna se ha constituido en una larga 
tradición de tensiones y conflictos, con un tejido de 
alianzas e intereses que explican sus formas de orga-
nización interna y que están lejos de considerarse ar-
mónicas.  Los distintos modelos de universidades en la 

tradición medieval de Bolonia, París y Oxford,  responden en sus 
características a los actores y las condiciones de conformación 
de su entorno: las instituciones universitarias nunca han estado 
aisladas de su entorno ni de las luchas de poder y conocimiento. 
Siendo cada universidad “un mundo propio”, como nos dicta la 
autorizada voz de Mariano Peset, su funcionamiento se entiende 
a partir de “su modelo de distribución de poder” y su “nivel cien-
tífico depende de su libertad”. Sobre estas premisas el itinerario 
histórico, incluido en este número, nos permite reflexionar sobre 
el papel que han jugado en distintas épocas y bajo contextos 
intelectuales diversos. 

Las universidades americanas, aunque vinculadas a la 
tradición salamantina, vieron un accidentado proceso de con-
formación asociado a los conflictos de poder entre autoridades, 
corporaciones y actores criollos, como lo muestra Enrique Gon-
zález, en su muy erudito estudio sobre Santo Domingo, Lima y 
México, más allá de la historiografía meritrocrática.  Una larga 
e intrincada trayectoria que prueba la diversidad de contextos 
coloniales, que hicieron de la Universidad de México la más im-
portante institución americana de educación.

Con la clausura de la Universidad de México, en 1833,  vista 
por los liberales como  “inútil, irreformable y perniciosa” se ins-
cribe en una época de transformaciones de la idea universitaria: 
los modelos alemán, centrado en el conocimiento científico, el 
inglés, orientado al conocimiento humanístico y el francés, al-
tamente profesionalizante, serán cauces de una nueva corriente 
re-fundacional de los cuerpos universitarios. Como lo muestra el 
ensayo de Casanova, los componentes intelectuales de Ortega 
y Gasset como de Jaspers tendrán un profundo impacto en las 
universidades modernas. Un corte de época, una herencia cer-
cana y a la vez transformada.

Y es que la universidad latinoamericana eligió su camino, 
en términos de misión de conocimiento y vínculo social con 
el Manifiesto liminar de los estudiantes de Córdoba, en 1918,  
donde los estudiantes cobraron un protagonismo político crucial 
y que, como señala Marsiske,  “parece ser hoy en día la única 
manera para mantener la libertad de enseñanza e investigación 
desde la autonomía de las instituciones de educación superior 
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Presentación 3

en su conjunto”. Es esto lo que hace específico a la universidad 
latinoamericana: sus conceptos de autonomía, en contextos so-
ciopolíticos diversos. La politización universitaria, a lo largo del 
siglo, arroja un balance favorable y emblemático en la autonomía 
de gobierno, pensamiento y articulación social del conocimiento.

De ello no escapa el compromiso por una educación de 
calidad, pertinencia y compromiso que caracteriza el ejercicio 
universitario, ejemplarmente en aquellas que tienen un vínculo 
público: el profesorado, como lo analiza Marquina para el caso 
argentino, complementa está complejidad de la originalidad 
universitaria latinoamericana. Por un lado, comprometido con 
la calidad de la enseñanza y la creación de conocimiento y a 
la vez desafiado por preservar mecanismos democráticos de 
representación, gestión y gobernanza universitaria. La historia 
institucional, vista desde las condiciones laborales y su marco 
regulatorio, pone evidencia uno de los grandes desafíos de la 
universidad futura para preservar formas autónomas de gobierno 
y garantizar la calidad docente del conocimiento. La observa-
ción del proceso argentino, contrastable con otros contextos, 
sugiere una observación detenida de los actores docentes como 
componente decisivo de la universidad del nuevo siglo,  

Por su parte, Anahli Aguirre, aguda escrutadora del archivo 
histórico de la UDUAL, da cuenta de la comunicación del testi-
monio de la alerta sobre la universidad con fines de lucro que 
Fujimori impulsó en el Perú, como parte de un modelo neoliberal 
de universidad-empresa doctrinariamente vinculada al mercado 
y dispuesta a convertir el conocimiento en mercancía excluyente. 
El mercado de la educación es un dato, a las universidades con 
valores y compromisos sociales compete ofrecer una alternativa 
incluyente, de calidad y creatividad intelectual que reposa en una 
concepción responsable de la autonomía y la ética social que se 
desvela en su historia.

Finalmente, la obra plástica del artista oaxaqueño Iván 
Córdova nos evoca el vínculo entre precisión y pasión: figuras 
expuestas en una plantilla de coordinadas milimétricas que 
apelan a imágenes oníricas, descubriendo en la belleza de una 
arquitectura corpórea que recrea en hojarascas, osamentas y 
texturas plumarias delineadas con precisión y tersura. Un obra 
que borra fronteras entre la piel y la nube que cubre los cuerpos 
y transmite sueños.

Antonio Ibarra
Director


