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RESUMEN 

Asumido lo universidod o Ia monero de uno persona natural y consciente de si mismo, se Ia 
concibe como si sorprendido por uno sensociOn de duolidod en su ser, se encontrora diologondo 
consigo mismo y proponiendose preguntas e inquietudes sobre su propio identidod institucionol, 
bojo uno doble direcci6n o sentido: Ia pertinencio de su ser intimo pero considerodo en orden o 
Ia pertinencio de sus occiones en beneficio de Ia sociedod. A este prop6sito corresponden, 
primero, Ia breve visi6n hist6rica de Ia universidad como instituci6n de reconocido personalidod 
juridico; segundo, Ia universidad como corporoci6n humano comprometido con Ia misi6n 
instifucional universitorio y, tercero, el sentido de identidod de coda uno de los individuos o 
personas naturales de Ia corporaci6n universitario. Se concluye con uno mirada reflexive sobre lo 
universidod de hoy, distendido entre ser un mero reflejo de Ia sociedod o, como le es debido ol 
poder del saber, ser pouta y guia del desorrollo. 
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IDENTI1Y CONSTRUCTION: 
SENSE OF UNIVERSI1Y 

ABSTRACT 

The university is identified as a natural person that is conscious of itself, and is conceived as a 
sensation of duality within. The university con be found talking to itself and asking questions 
about its own institutional identity, under a double direction or way: the relevance of it$ intimate 
being but consideration in order of the relevance of the actions in benefit to the society. To this 
intention corresponds, first, the brief historical vision of the university as on institution of legal 
recognized personality; second the university as a human corporation engaged with the university 
instiMionol mission and, third, the identity sense of each member or natural person from this 
corporation. This article con be concluded with a reflective view about the current university, 
which is seen between a single reflex of the society, or how it really has to be seen, as a line 
and guide of the development. 

Key words: Identity construction, university, university formation. 
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E 

"Con6cete a ti mismo" 
Maxima somitica 

n un mundo cargado de cambios e incertidumbres, todos busca
mos las respuestas personales e institucionales que mitiguen nues
tra ansiedad. 

Estas inciertas realidades causaron que Borges vertiera en lineas magistrates su 
angustiosa meditaci6n sobre la consustancial dualidad humana. Dice el poeta 
intentando hablar a Ia vez en primera yen segunda persona: <<. •• yo vivo, yo me 
dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifi
ca. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas paginas validas, pero esas 
paginas no me pueden salvar, quiza porque lo bueno ya no es de nadie, ni 
siquiera del otro sino dellenguaje o Ia tradici6n ... Yo he de quedar en Borges no 
en mi (si es que alguien soy). pero me reconozco menos en sus libros que en 
muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra.» 

Este sentimiento de dualidad que nos plantea el poeta es el que hemos de conver
tir no en lastre sino en motor de elaborad6n personal y social. Somos personas y 
nuestras obras nos trascienden para conformar el patrimonio cultural que mante
niendose nuestro esta llamado a perfeccionar las realidades humanas. 

Quienes de manera privilegiada moramos en el espacio de Ia educaci6n supe
rior, nos preguntamos si la universidad como instancia fundamental de cons
trucci6n social esta Uamada, como Borges, a dialogar consigo rnisma, a pensar
se y responder a su propia btisqueda. 

Las reflexiones que aquf plamearemos interpelan a Ia instiruci6n del saber so
bre las soluciones que ella deba proponerse y proponerle a la sodedad. Por ello 
nos preguntamos de entrada: ~que les compete a la comunidad o corporaci6n 
universitaria de hoy y a sus funciones en orden a Ia formaci6n de la persona, al 
desarrollo y difusi6n de la ciencia y los conocimientos y al servido a Ia socie
dad, de manera que Ia instituci6n universitaria, mantenida su propia «identi-
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dad» y la forma como ella entiende sus propias misiones o deberes, sepa «Cono
cerse a si misma» y responder adecuadamente a cuanto las sociedades, hoy per
plejas entre los vuelcos sorpresivos, esperan de la luz universitaria? Para res
pondemos este interrogante entenderemos por identidad, con Castells (1999: 
28), un «proceso de construcci6n de sentidd que atiende a un atributo cultural, 
al cual se le da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido.)) 

La pregunta precedente nos expone ante el problema actual que se plantea en
tre la «pertinencia interna>) de la universidad y su «pertinencia externa>). Por lo 
primero, pertinencia interna, quiero significar que Ia universidad, salvadas su 
propia «identidad» institucional y el cumplimiento de sus mi<:inrtes, se halla en 
capacidad de percibir de modo adecuado las actuales necesidades de las perso
nas y de la sociedad, para responderles en forma pertinente. En esto segundo 
consiste la pertinencia externa. 

Con el merecido logro de ambas fases de Ia pertinencia, puede afirmarse que Ia 
universidad acert6 en la autentica «fuente de sentido)) de sus acciones, de Ia 
cual surte, a Ia vez, Ia comprensi6n del «sentido)) legitimo de las necesidades 
reales y de las en casos posibles, opuestas o pretendidas exigencias de la socie
dad y de sus personas. 

Halladas ambas fuentes de sentido habremos precisado un triple alcance de Ia 
idenridad universitaria: la «identidad» de la universidad como instituci6n hist6-
rica; la identidad de Ia comunidad universitaria, y la identidad de los sujetos que 
conforman esa comunidad universitaria. Por supuesto, estos tres alcances de Ia 
identidad son indesligables. 

La identidad de la universidad como instituci6n 

Reconocer la identidad de Ia universidad como instituci6n social, implica con
sultar sus origenes como un organismo que posee identidad. 

lnstituci6n, para Berger y Luckmann (1968: 82), es aquello que « ... tiene una 
historia que antecede al nacimiento del individuo y no es accesible a su memo
ria biografica, y que ya existia antes de que el naciera y existira despues de su 
muerte)). Trasladado este generico concepto de instituci6n a nuestro caso, a la 

1 Entendido como Ia identificacion simb6Uca que reaUza un actor de Ia sociedad, del prop6sito de su accion. 
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universidad Ia experimentamos en su realidad objetiva 
como una instituci6n creada para cumplir unas fun
ciones, cuya 16gica de acci6n esta deterrninada por Ia 
naturaleza aut6noma universitaria. 

En cuanto a su naturaleza, la universidad es una insti
tuci6n creada por la sociedad para Ia educaci6n de la 
persona; para la construcci6n y difusi6n de la ciencia 
en sus mas altos niveles y para el servicio a Ia socie
dad. ~Que le imprime a Ia universidad su canicter de 
legitima subsistencia? Justamente Ia permanencia de 
las rnisiones que ella autonomamente se asign6; misio
nes que si orientadas a la persona, a Ia ciencia y a Ia 
sociedad, suponen que mientras exista la persona ra
cional e inteligcnte, habra ciencia, y que tambien habra 
sociedad porque la persona nace para si y tambien para 
los otros; vale decir y reiterar, para vivir en unidad so
cial (Borrero, 2000). Sus misiones, sus funciones y sus 
notas caracteristicas le determinan a Ia universidad su 
identidad primaria2 por cuanto aquellas emanan de la 
naturaleza universitaria y la han acompaiiado a traves 
de su hlstoria. Esta forma de Ia identidad institucional 
es entendida por Castells como identidad 
«legitimadora»;3 para nuestro caso, de la universidad 
como institucion hist6rica. 

Pero, si hlst6rica, la identidad de Ia universidad ha ve
nido siendo objeto de acomodaciones efectuadas por 
actores externos como los sociales y politicos, que a la 
universidad le han impreso consabidos proyectos. Asi 

Quienes de manera 
privilegiada 

moramos en el 
espacio de Ia 

educaci6n superior, 
nos preguntamos si 
Ia universidad como 

instancia 
fundamental de 

construcci6n social 
est6 llamada, como 
Borges, a dialogar . . 
cons1go m1sma, a 

pensarse y responder 
a su prop•a 
busqueda. 

2 La idencidad primaria es una idenridad que enmarca el resto, y que se sostiene por si misma a lo largo del 
tiempo. 

} La construcci6n social de Ia identidad en senrido colectivo, seglin Castells, siempre tiene Iugar en uo 
contexto enmarcado en relaciones de poder, }' propone tres fonnas }' origenes de identidad, a saber: 

a) La identidad legirimadora, que es Ia definida por las instiruciones dominantes de Ia soctedad para 
ampliar y racionalizar su dominio frente a los actores sociales 

b) La identidad de resistencia, que es Ia identidad engendrada por los actores sociales y que se cncuentra 
estigmarizada por Ia 16gica de Ia duminaci6n, basada en p.rincipios opuestos o diferentes a los 
instirucionalizados. 

c) Y Ia identidad «proyecto>>, o Ia identidad producida por los actores sociales, basados en los materiales 
culrurales de que disponeo, que reclefinen su posicion en Ia sociedad y que buscan Ia rransformaci6n cle 
toda Ia estructura social. 
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creemos que mientras a la universidad napole6nica del siglo XIX se le quiso 
legitimar su identidad institucional induciendole la funcion obligada de formar 
personas que mantuvieran el orden imperial establecido por Napoleon, en epo
ca contcmporanea al Imperio Napole6nico, la universidad prusiana prefiri6 
institucionalmeme legitimarse por el ejercicio de su funcion investigativa y den
tifica. 

En ambos casos a Ia universidad le fue inducida lo que CasteUs denominaria 
una «identidad proyecto». Solo que en el caso prusiano Ia identidad proyecto 
respeto Ia identidad legitimadora historica de la universidad aut6noma, que fue 
lesionada por Ia identidad del proyecto que a la universidad le impuso Ia volun
tad napoleonica. 

La universidad prusiana, al adoptar librememe una identidad proyecto supo ser 
fiel a su identidad legitimadora historica. Cabe entonces conduit en este pumo 
con un inrerrogame: ~Que se espera de nuestras institudones universitarias si 
elias desean ser Ia fuente de semido que legitime su pertinencia interna 
institucional y, a la vez, su pertinencia externa para el legitimo servicio que de 
eUas requieren Ia sociedad y sus personas? 

La identidad de la comunidad . , . . . 
o corporacton untversttana 

Pero al decir que la universidad es una institudon social, afirmamos que en 
cuanto tal, Ia universidad fue y ha sido el &uto de la accion humana; pero esta 
acdon no es solo una accion individual, sino colectiva. Por eUo ahora analiza
remos Ia universidad como comunidad o corporaci6n, que ticnc cara visible en 
cada epoca, en cada contexto y en cada grupo humano que la constituya. 

Caracteristica distintiva de Ia universidad es su condici6n corporativa o comu
nitaria. Entendamos por corporacion, en sentido concreto, Ia agrupaci6n uni
versitaria de maestros y estudiantes que se ocupan de Ia actividad academica, la 
cual, por supuesto, es de interes y servicio publico cultural. Se supone, en Ia 
perspectiva corporativa, que quienes en Ia universidad son y est:in, le asignan 
sentidu a su permanencia en ella y encuentran espacio para el despliegue de sus 
potencialidades para contribuir a la obra universitaria. Es decir, que hay un 
autentico compromiso colectivo con las misiones de Ia universidad. 
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l...A CONSillt:c.CJON DE IDENTlDAO: SENliDO DE V. l:NIVE~JO.o\0 

La universidad, en cuanto corporacion, significa la unidad en la diversidad de 
personas y saberes. Unidad, porque a todos los convoca para el conocirniento, 
la ciencia, la formacion, y para el servicio a los sujetos y a la sociedad como un 
todo. De su parte, Ia diversidad deriva de incorporar a maestros y estudiantes 
poseedores de diversos intereses en torno al saber; respecto a las disciplinas y 
profesiones que los convocan, y en orden a las concepciones epistemologicas 
de las disciplinas y campos del saber. Hacer o construir comunidad academica 
significa, entonces, Ia apertura al dialogo para que estas visiones no coinciden
tes se encuentren y puedan construir una comunidad en Ia cual sus caracteristi
cas distintivas sean la diferencia y Ia heterogeneidad. Es justamente esta «uni
dad en la diversidad» lo que en la comunidad universitaria perflla el canicter de 
Ia identidad corporativa. 

La corporacion universitaria debe ser espacio para que las interacciones con el 
otro permitan construir identidades individuales y colectivas. A este respecto 
Wilhelm Von Humboldt (1792: 16) declara: «el provecho de tales relaciones 
para la formacion del hombre depende siempre de como se conserve Ia inde
pendencia de las personas unidas y Ia intimidad de la relaci6n. Es necesaria Ia 
intimidad para que el uno pueda ser suficientemente comprendido por el otro; 
pero hace falta tambien Ia independencia para que cada uno pueda asimilar lo 
que ha comprendido del otro en su propio ser.» 

~ D6nde se explicita el sentido de unidad de una universidad como corporacion? 
Es de pensar que la cohesion de la comunidad universitaria se encuentra expre
sada en eJ Proyecto Inscirucional, que debe ser compartido por todos sus miem
bros. El Proyecto Institucional es un texto que tiene espiritu y vida corporativa 
s6lo cuando es gestado y compartido por Ia comunidad. Entendemos aqui por 
corporaci6n Ia confluencia de intereses entre maestros, esrudiantes y directives 
academicos y administrativos. Este Proyecto, en nuestro concepto, sella el ver
dadero sentido de comunidad universitaria. 

Cabe por ello preguntamos: en nuestras universidades, ~hay sentido compartido 
del Proyecto Instirucional? ~Basta d6nde el Proyecto lnstirucional es fuente de 
significado y de sentido para los comportamientos corporativos; vale decir, de 
identidad corporativa? 

Comunidad en la universidad no significa «comunitarismo» en el sentido que a 
este termino le asigna Richard Sennett (2000), por cuanto e1 comunitarismo 
supone resistencia £rente a lo externo, y la universidad por deflnici6n es abierta 
al saber y a la sociedad. 
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En Ultima instancia, la identidad le plantea a la universidad en cuanto a corpo
raci6n, d reto de permitir la construccion de si misma en Ia vida en comun. 
Humboldt (1792: 18), en expresi6n muy vital, nos dice: «Para mi, el supremo 
ideal en la coexistencia de los seres humanos serfa aquel en que cada uno se 
desarroUase solamente desde si mismo y en virrud de si mismo.» 

La identidad de los actores de Ia 
universidad en sentido individual 

En el mundo de los roles de la sociedad flexible de hoy, las personas son 
sustiruibles y se les desconoce su respective caricter personal unico, singular e 
irrepecible. Esto conduce al anonimato de los sujetos, solo reconocidos como a 
traves de mascaras o imagenes nimeticas, a las cuales la sociedad les asigna 
arbitrariamente roles4 despojados de sentido: jOcultamicnto de las autenticas 
identidades! 

Trataremos, entonces, en este aparte, de la identidad en el sencido individual de 
las personas o «actores» de Ia universidad. Quizas el vigor mas complejo de la 
idcntidad inscitucional cs aquel que a Ia univcrsidad lc pcrmitc, a Ia vez, ser 
espacio de construcci6n de identidades individuates. Esta posibilidad nos ubi
ca en Ia mision que Ia universidad tiene respccto a La construccion del ser hu
mano, e ingresa en nuestra reflexi6n, entonces, el concepto de la formaci6n, 
esta aqui entendida como e) proceso continuo y constructor de cada identidad 
individual. 

Para este efecto, comencemos por decir, con Guillermo de Humboldt, que «El 
verdadero fin del hombre - no el que Je sefialan las inclinaciones variables, 
sino el que le prescribe la eternamente inmutable raz6~ es la mas elevada y 
proporcionada formaci6n posible de sus fuerzas como un todo. Y para esta 
formaci6n, la condici6n primordial e inexcusable es la libertad. Pero, ademas 
de la libertad, el desarrollo de las fuerzas humanas exige otra condici6n, aunque 

• Para aclarar el concepto de identidad, diferenciemoslo del concepto de rol. Todos nosotros desempenamos 
roles, es decir, funciones sociales en el campo laboral, educativo, familiar, pero no siempre los roles que 
desempeilamos "son fucme de sentido. Asi, los roles se definen por las norn1as estructuradas por las 
institueiones y por Ia forma como aquellas influyan en Ia conducra individual de las personas, dependiendo 
de los acuerdos )' negociaciones que se hagan entre las personas y las instituciones. Las identidades 
tam bien pueden originarse en las institudones, pero s6lo se convierten en tales si los sujetOs las lntcriorizan 
y les construyen su sentido. De esta forma, nos dice Castells, las identidades organizan el sentido y los roles 
organizan las funciones. 
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estrechamente relacionada con Ia de Ia libertad: la va
riedad de las situaciones. lncluso el hombre mas libre y 
mas independiente, puesto en una situaci6n de unifor
m.idad se forma menos.» (Gadamer, 1975: 14) Es decir, 
que Ia libertad de acci6n del hombre y la variedad de 
situaciones del actuante, es lo que le perm.iten desarro
llar una identidad genuina. 

En coincidente reflexi6n, Amartya Sen, economista 
contemporaneo, nacido en la India, asume que Ia cali
dad de vida lograda por una persona depende de su «ca
pacidad de elegir>> para lograr las realizaciones que ella 
considera valiosas, y esa capacidad de elegir est:i rela
cionada con Ia variedad de oportunidades de que Ia per
sona disponga y de Ia libertad de elecci6n que ella ten
ga. (Gutierrez, 2000: 15) ~Acaso lo que se busca con la 
formaci6n no es la mejor calidad de vida de las perso
nas, es decir, el desarrollo humano? 

La formaci6n, para Hegel, es, segU.n Gadamer, algo in
terno a la persona, a ttaves Je lo cual el ser humano 
asciende a la generalidad. La persona que se entrega a 
Ia parcicularidad, dice Hegel, es inculto, como por ejem
plo el que cede a la ira sin medida. Esta persona «no es 
capaz de apartar su atenci6n de si m.ismo y dirigirla a 
una generalidad desde la cual determinar su particulari
dad con consideraci6n y medida» (Gadamer, 1975: 41). 
Hegel distingue, no separa, dos tipos de formaci6n: la 
formaci6n practica y la formaci6n te6rica. No opone el 
comportam.iento meramente te6rico al comportam.ien
to practico, «... sino que acoge Ia determinacion esen
cial de Ia racionalidad humana en su totalidad». 
(Gadamer, 1975: 41) 

Ademas, Gadamer explicita el sentido que para Hegel 
tiene la formaci6n pr:ictica, la cual implica un «distan
ciamiento respecto a la inmediatez del deseo, de Ia ne
cesidad personal y del interes privado, y Ia atribuci6n a 
una generalidad». (Gadamer, 1975: 42). La elecci6n 
profesional es un ejemplo del significado de la forma
cion practica, por cuanto ella es, en cierto modo, un 
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CoNSmo GU11E.RREz DE Go!-:zALEZ 

destino, una necesidad exterior que implica entregarse a los ejercicios que en 
cuamo tales no benefician al sujeto que los desarrolla, aun cuando de este 
ejercicio el profesional derive su sustento y pueda estar dotada de sentido 
para el profesional. De ahi que Gadamer (1975: 42), apoyado en Hegel, plan
tee que <<La entrega a Ia generalidad de una profesi6n es asi al mismo tiempo 
un saber limitarse, esto es, hacer de la profesi6n una cosa propia>>. Cuando 
esto ocurre podemos hablar de la profesi6n como fuente de sentido, es decir, 
de identidad. 

En cuanto a la formaci6n te6rica, recalca Hege~ es aun mas claro el reconoci
miento de si mismo en el otro. Esta formaci6n trasciende lo que el ser humano 
sabe y experirnenta directamente. El comportamiento te6rico es enajenaci6n, 
es ocuparse de un no-inmediaro, de un extraiio. Pero no es Ia enajenaci6n lo 
que constituye la esencia de Ia formaci6n, sino el retorno a si, el hacer de lo 
extrafio algo propio que se convierte asi en fueme de identidad, de sentido. 

El concepto de formaci6n, para Gadamer (1975: 39), esti liga<.lo al concepto de 
cultura, y se refiere al « ... modo especificamente humano de dar forma a las dispo
siciones y capacidades naturales del hombre» es decir a la manera de construirse a si 
rnismo y de construir Ia propia identidad. Entendamos, para estos prop6sitos, la 
cultura como la consttucci6n del sentido universal de unas practicas espedficas. 

Humboldt retorna para establecer una ftna distinci6n entre cultura y formaci6n. 
Cultura, en el significado que la palabra abriga en Ia lengua alemana, hace rda
ci6n al desarrollo de capacidades o talentos, en tanto que, al hablar de formaci6n, 
esta se refiere (( ... a algo mas elevado e interior, al modo de percibir que procede 
del conocimiento y del sentimiento de toda Ia vida espiritual y etica y se derrama 
armoniosamente sobre la sensibilidad y el caracter.>> (Gadamer, 1975: 39) 

Analicemos las implicaciones de los aspectos que Humboldt plantea en su 
concepto de formaci6n. La formaci6n, en el aspecto etico, tiene que ver con 
la conciencia moral y Ia responsabilidad social. Esto se refiere a lo que Sen 
denomina Ia faceta de Ia persona como agente. Es decir que las personas 
acruan no siempre en busca de su propio interes, sino que asumen acciones 
en beneficio de otras personas o de la sociedad, apartandose del comporta
miento egoista. 

En cuanto a la sensibilidad o tacto, Helmholtz, resumido por Gadamer, Ia en
tiende como una «... capacidad de percepci6n de situaciones asi como para el 
comportamiento dentro de elias cuando no poseemos respecto a ellas ningt1n 
saber derivado de principios generales». (Gadamer, 1975: 44) 
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Vale la pena reafirmar Ia configuracion del caracter como factor constitutivo de 
la formacion y de la identidad. Caracter, en el Diccionario de l\1aria Moliner, es 
la «Senal o marca que se imprime, dibuja o esculpe en cualquier cosa>> y, cuando 
se refiere a lo humano, es «la manera de ser de una persona, con referenda a su 
actitud y reacciones frente a la vida en general». 

~Es posible la construccion del caracter en Ia sociedad actual, signada por los 
continuos cambios, lo cual implica, en cierto modo, que las personas se en
cuentren a la deriva y que de elias ~e requieran posiciones y conductas flexi
bles para adaptarse a las circunstancias de la sociedad actual, sin que el carac
ter personal se quiebre? 

Cualidades del canicter, como la lealtad, el compromiso, la resolucion y los 
objetivos, son cualidades de largo plazo que en la sociedad actual se hallan 
comprometidas, porque las personas escin sujetas a los cambios en el corto 
plazo y al imperio de la flexibilidad. A esta siruacion, Sennett (2000: 30) la 
denomina la «corrosion del caracter» porque «Las especiales caracteristicas del 
tiempo en el neocapitalismo han creado un conflicto entre caracter y experien
cia, la experiencia de un tiempo desarticulado que amenaza Ia capacidad de Ia 
genre de consolidar su caracter en narraciones duraderas». 

La formacion que emana del ser en cuanto devenido, configura la identidad de 
los sujetos. El reconocer nuestra identldad implica Ia autorteflexi6n; de ahi que 
Giddens, citado por Casrells, plantee que «la identidad propia no es un rasgo 
distintivo que posee el individuo. Es el yo entendido reflexivamente por la 
persona en virtud de su biografiro> (Castells, 1999: 32). Mas adelante Giddens 
agrega: «Ser un ser humano es comprender ( ... ) tanto lo que se esta haciendo 
como por que se esta haciendo. ( ... ) En el contexto del orden postradicional, el 
'yo' se convierte en un proyecto reflexivo». (Pag. 32-33) 

En consecuencia de lo dicho sobre las relaciones entre formaci6n e identidad, y 
dado que ambos conceptos nos conducen a entenderlos en su dinamica social e 
hisrorica, la universidad no puede soslayar, como en ocasiones se ha pretendi
do, la responsabilidad de ser un espacio de construccion de sentido por parte de 
los sujetos y no solo espacio para el aprendizaje de roles sociales, reduciendo de 
este modo su impacto a Ia simple formacion profesional. Si lo primero, Ia uni
versidad sera escenario para Ia construcci6n de identidades que organizan sen
tido; si Jo segundo, solo lo sera para el Ctunplimiento de roles que organizan 
funciones, al decir de Castells. 
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Una mirada reflexiva ala universidad de hoy 

El dialogo de Borges consigo mismo me inspira el arreglo textual de la presente 
conclusion, que recoge los apartes precedentes: 

Hemos traz~do, simulando una pnmera persona que dialoga en singular, la es
rampa universitaria como institucion hist6rica. En segunda persona de un plu
ral cok~ccivo, la identidad universitaria como corporaci6n. Y, en fm, en segunda 
persona de un singular individualizante, a cada uno de los actores uniYersitarios 
que en el espacio propicio de la universidad corporaciva pudieron esculpir el 
sentido v la forma de su individualidad. 

' 

Reflexionemos, pues, una vez mas, sobre c6mo la universidad pueda conjugar, 
en las actuales circunstancias de la vida, la imeracci6n de los tres alcances de la 
idencidad que arriba dejamos descritos. 

La universidad, esa primera persona institucional corporativa, esta siendo 
permeada por la actual fragmentaci6n del conjunto de las realidades <.JUe le 
debilitan el percibir y el vivir el sencido de su unidad en la diversidad. E l esta
mento profesoral es presa de incertidumbres sobre el impacto de sus acciones 
educativas y sobre su ser. Los esrudiames no siempre descubren en Ia universi
dad el espacio donde construir su proyecto de vida. Los directives se debaten 
en la toma de decisiones inscitucionales ante el verciginoso rumbo de un con
texte nuevo y acelerado. que dificulta asimilarlo en el corto plazo enfrentado 
con la veloz y aletargada respuesta de Ia sociedad ante los cambios. La inscitu
ci6n historica esta perpleja ante el imperio de la racionalidad instrumental que 
le impide el d.iscurso critico sobre si misma y sobre su proyeccion social. Se le 
ofusca e1 horizonte de su sentido institucional. 

Se .cequiere por ello fortalecer el sentido del plural «nosotros» en la universidad 
como ur. <illosorros» abierto a lo otto y a los otros. Ella, Ia universidad hist6rica 
institucional, sigue siendo, como antaiio, el reducto de confluencias 
interculturales. Pero estas son hoy mas rurbulentas, y se requiere una universi
dad mas capaz de mirarse a si misma y a lo orro para encontrar el sentido de su 
ser y de su hacer, porque solo reconociendose en las nuevas situaciones, la 
universidad podra ser gestora y partera de una diferente sociedad. 

En esta empresa, el Proyecto Inscitucional de la universidad no podra ser solo 
de !a instituci6n, sino compartido por la corporacion, cuyos miembros sentiran 
que el espacio universitario que disfrutan en comtin les permite realizarse como 
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grupo y como personas para el acertado servicio a sus 
semejantes y a Ia sociedad. 

Sennett (2000: 140) plantea, en su mirada a la sociedad 
y al sujeto, que las narrativas de las visiones llamadas 
postmodernas reflejan «Un yo maleable, un collage de 
fragmentos que no cesa de devenir, siempre abierto a 
nuevas experiencias; estas son precisamente las condi
ciones psicol6gicas apropiadas para Ia experiencia del 
trabajo a corto plazo, las instituciones flexibles y el ries
go constante. Sin embargo, hay poco espacio para com
prender el derrumbe de una carrera si creemos que toda 
Ia historia de una vida solo es una colecci6n de frag
mentos. Tampoco hay espacio para analizar la grave
dad y el dolor del fracaso, si no es mas que otro inci
dente>>. Frente a esta situaci6n planteada por Sennett, 
la universidad debe contribuir a que el sujeto desarrolle 
las condiciones intemas para asumir el fracaso del mo
mento dentro de un todo, en el contexto de su vida y su 
sentido, y lo convierta asi en fuente de realizaci6n y no 
de aniquilaci6n. 

Y enlazando In precedeme formulaci6n de Sennett con 
el pensamiento de Alain Touraine, se deduce, del pri
mero, que el fortalecimiento del sujeto es el modo como 
la universidad puede responder a las exigencias socia
les; y del segundo, Ia propuesta que hace Touraine en 
torno a Ia orientaci6n de las instiruciones educativas y 
en particular de Ia universidad, cuando formula tres 
principios que deben orientar Ia acci6n de las instiru
ciones educativas: formar al sujeto para la libertad per
sonal; Ia comunicaci6n intercultural y el reconocimien
to del otro, y corregir las desigualdades de las situacio
nes y oportunidades. 

La necesidad de formar profesionales reflexives es in
eludible frente a Ia crisis de confianza que se ha desata
do contra los profesionales. A este respecto, Donald 
Schon (1992: 21 ), declara: «Si a1 mundo profesional se 
lc acusa de ineficacia y deshonestidad, a los centros de 
formaci6n de profesionales se les acusa de no saber 

El reconocer nuestro 
identidad implica Ia 

autorreflexi6n; de ahl 
que Giddens, citado 
por Castells, plantee 

que «Ia identidad 
prop1a no es un 

rasgo distintivo que 
posee el individuo.» 
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enseiiar las nociones elementales de una practka eficaz y etica». Esta dura 
sentencia nos aboca al tema de Ia pertinencia de Ia formaci6n profesional en la 
universidad, y nos conduce a pensar que en su actividad rutinaria, los profesio
nales no son conscientes de cuanto de eilos se espera, mas alia de la preparacion 
tecnica. 

Es muy cierto que naclie puede ayudar a formar a alguien si este no lo haec por 
si mismo y desde si mismo. Pero Ia universidad debe generar contextos que 
posibil.iten el desarroilo de Ia capacidad reflexiva de los profesionales. 

La universidad debe interrogarse sobre el papel de la ciencia y la tccnologia e 
incorporarle al proceso formativo, ademas de los conocimientos cientificos de 
las leycs de Ia naturaleza y cl saber instrumental, el saber interpretative y la 
formaci6n en ciencias humanas y sociales, para de esta forma ofrecerles a los 
estucliantes la formaci6n general unida a la formaci6n profesional. Se requiere 
que la universidad asocie el metodo de las ciencias con el analisis de las practi
cas sociales y con el mundo de la vida. En Ultimas, la universidad tiene el reto 
de eliminar la actual separaci6n entre el mundo de Ia vida academica y Ia vida 
privada y cotidiana, y Ia distancia entre Ia vida afectiva y emocional y Ia vida 
r~cion~L 

Esta es la manera como la univcrsidad fortalecera su identidad primaria y se 
vigorizara como fuente de sentido para Ia corporaci6n universitaria y los sujetos 
que la conforman. Solo asi podremos caminar juntos, de la mano del alma 
mater, fueme de sentido, y que en su compa.fiia busquemos una sociedad donde 
las mascaras que esconden nuestra identidad caigan sustituidas por los verda
deros actores sociales que redefinan en libertad, su identidad y la de sociedad 
en que desean vivir y compartir. 

Como una consecuencia de su identidad, debe haber un compromise de la uni
versidad para que «conociendose a si misma>> sepa senalarle caminos pertinen
tes a La sociedad, especialmente en epocas de crisis. 

Y acudiendo al siempre sabio e iluminador pensamiento educativo del Padre 
Alfonso Borrero, que con su pr6diga y trashumante entrega a los universitarios 
ha sabido emitir luces de esperanza a la educacion superior munclial y latinoa
mericana, digamos con sus palabras, que <da universidad debe ser pauta para la 
sociedad y no solo su d6cil reflejo».5 

; Simposio Pennanente sobre Ia l."nh·ersidad. 
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