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INTRODUCCIÓN 

“Creemos que sólo de este modo, es decir, reconociendo y trabajando con la diversidad 
de experiencias previas que traen los estudiantes ingresantes, será posible responder a 
los desafíos de la democratización del nivel superior en un contexto en que los cambios 
vertiginosos del mundo social generan mayores distancias respecto del perfil ideal de 
estudiante que estuvo en el origen del modelo elitista de organización de la universidad.” 

       Nora Gluz  

Ingresar a la vida universitaria es un gran desafío que implica comenzar a 

transitar una nueva experiencia, diferente a lo ya conocido, en una institución que nos 

propone una propuesta académica con recorridos formativos específicos y 

modalidades de evaluación, tiempos, espacios y prácticas docentes propios de la 

cultura institucional universitaria.  

Todos somos portadores de experiencias previas y diversas desde dónde nos 

paramos frente a cada cosa que hacemos. Cada uno de ustedes al sentarse en estas 

aulas realiza una puesta en acto de sus creencias, prejuicios, expectativas que refieren, 

entre otras cuestiones, a cómo concebimos los procesos de formación profesional, los 

diferentes tipos de conocimiento y la vinculación de la ciencia con otras dimensiones 

de la vida social en su conjunto. 

Las universidades han sido entendidas tradicionalmente como una institución 

portadora de un legado que le otorga especificidad: el imperativo de producción, 

transferencia y socialización de conocimiento superior.  

Pero   no alcanza  con definir el concepto universal, abstracto de “universidad”, 

por el contrario hoy es necesario hablar de  “universidades” en plural, porque da 

cuenta de la heterogeneidad existente, de los diferentes modelos institucionales, 

distintas misiones, métodos de enseñanza y funciones acorde a la época y al lugar en 

que se sitúan. En nuestro país conviven universidades que cumplieron los 400 años de 

vida, como la de Córdoba, con nuevas universidades. 
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La materia Experiencias Culturales, una de las tres materias que integra el Curso 

de Ingreso a la  Universidad de Ezeiza, les propone un acercamiento al conocimiento  

del sistema universitario, pero también a situarse  como protagonistas de estos 

espacios de formación y como sujetos  que participan  del proceso de transformación 

social. 

El módulo de la materia Experiencias Culturales está organizado en tres ejes 

temáticos: 

Eje 1 La Cultura  como una construcción social de sentido. 

Eje 2 La Universidad resultado de un proceso histórico y  su desarrollo en 
Argentina 

Eje 3 La cultura como una experiencia desde la Universidad 

 

Encontrarán en este módulo, desarrollos conceptuales, lecturas obligatorias y 

ampliatorias que acompañarán los trabajos que se realizarán en  clase. Los 

convocamos a compartir el recorrido que les propone esta materia desde el 

compromiso y la participación de cada uno y del grupo en su conjunto, para que esta 

experiencia cultural del ingreso a la universidad se transforme en una posibilidad 

concreta  de ampliar los horizontes y favorecer la construcción de conocimiento y la 

inserción en una vida productiva y democrática. 

 

Equipo de profesores de Experiencias culturales 

                                                          Ezeiza, febrero de 2017 
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EJE 1:   LA CULTURA  COMO UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE SENTIDO 

 

Esta materia se titula “Experiencias culturales” A qué estaremos haciendo referencia 

cuando hablamos de experiencias. ¿Por qué culturales? ¿Por qué utilizamos el plural?. 

Les proponemos iniciar una exploración sobre nuestra práctica como sujetos de 

cultura. 

Desarrollaremos un conjunto  de actividades a través de las cuales buscaremos, 

cuestionaremos, descubriremos, replantearemos nuestros propios conceptos y 

representaciones de la cultura. 

¿Dónde hay cultura?  

¿Somos productores de cultura?  

¿Quiénes son los sujetos de la cultura?  

Para comenzar, consideramos que las experiencias culturales y la construcción de la 

identidad son procesos dinámicos que sólo son posibles a partir de la interacción con 

los otros.  

La cultura es un espacio del cual no somos ajenos; por el contrario,  la cotidianeidad es 

un conjunto de vivencias plurales, diversas, de acontecimientos que la constituyen. 

La experiencia cultural supone un saber, un hacer, un sentir, producto de la historia y 

las vivencias personales y colectivas; es siempre una relación intersubjetiva y por lo 

tanto…,  vida social. 
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Lecturas obligatorias 

 

¶ El Debate Por Señas (Cuento tradicional anónimo)  
 En Navegaciones - Comunicación, Cultura Y Crisis (En Papel) de Aníbal Ford, S.A. 
Amorrortu Editores. 
 
 
"Había un erudito romano de visita en la corte de Timur y el emperador pidió al Mullah 

que se preparase para una batalla de ingenio con él. 

El Mullah amontonó sobre el lomo de su burro libros con títulos ficticios, pero que 

sonaban muy impresionantes, tales como La teoría de los bifurcantes universales. La 

Erosión y la Civilización. Una crítica de la pureza tolerante. Orígenes soces de la 

desactivación mental. 

El día de la prueba, el Mullah apareció en la corte con su burro y sus libros. Su ingenio 

natural y su inteligencia abrumaron al erudito romano, que decidió poner a prueba los 

conocimientos teóricos del Mullah. 

El erudito romano levantó un dedo. 

El Mullah respondió con dos dedos. 

El romano levantó tres dedos. 

El Mullah respondió con cuatro. 

El erudito romano mostró su palma, 

A lo que el Mullah respondió con el puño cerrado. 

El erudito abrió su cartera y sacó un huevo. 

El Mullah respondió sacando una cebolla de su bolsillo. 

El romano preguntó: "¿Qué evidencia tienes"? 

El Mullah respondió: "La teoría de los bifurcantes universales. Una crítica de la pureza 

tolerante". 
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Cuando el romano balbuceó que nunca había oído tales títulos, el Mullah le respondió: 

"Pues claro que no los has oído. Mira y verás cientos de libros que nunca has leído". El 

romano miró y quedó tan impresionado que concedió que había sido derrotado. 

Como nade había entendido nada; más tarde, cuando se sirvieron los refrescos, el 

emperador se inclinó hacia adelante y preguntó al erudito romano cuál era el 

significado de todo ello. 

- Es un hombre brillante este Mullah -explicó el romano- cuando levanté un dedo, 

significando que no hay más que un Dios., el levantó dos para decir que El creó el cielo 

y la tierra. Yo levanté tres dedos significando el ciclo de la concepción, la vida y la 

muerte, a lo que el Mullah respondió mostrando cuatro dedos, indicando que el 

cuerpo está compuesto de cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. 

- Bueno, ¿y lo del huevo y la cebolla? -instó el emperador-. 

- El huevo era el símbolo de la tierra (la yema) rodeada por los cielos. El Mullah sacó 

una cebolla indicando las capas de los cielos alrededor de la tierra. Le pedí que apoyara 

su afirmación de que hay el mismo número de capas en los cielos que en la piel de la 

cebolla, y la apoyó con todos esos libros sobre los que yo, desgraciado de mí, lo ignoro 

todo. Tu Mullah es un hombre muy sabio, ciertamente. 

El romano, abatido, partió. 

El emperador preguntó a continuación al Mullah sobre el debate. 

El Mullah respondió: - Fue muy fácil, Majestad. Cuando levantó dos dedos 

desafiándome; yo levanté dos, significando que le sacaría ambos ojos. Cuando levantó 

tres dedos, con el significado -estoy seguro- de que me daría tres patadas, le respondí 

amenazándole con cuatro patadas. Su palma entera, naturalmente, significaba una 

bofetada en la cara, a lo que respondí con el puño apretado. Viendo que iba en serio, 

empezó a mostrarse amistoso y me ofreció un huevo, así que yo le ofrecí la cebolla". 
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¶ LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO POR LA DIFERENCIA  (Selección de texto) 

 

En Constructores de otredad, Capítulo 3, selección. Mauricio F. Boivin, Ana Rosato y 

Victoria Arribas. Disponible en: 

https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/bolvin-m-rosato-a-arribas-v-

2004-constructores-de-otredad.pdf 

 

La teoría evolucionista, constitutiva de las Ciencias Antropológicas a fines del siglo XIX, 

nos suministra en el seno de esta disciplina el modelo paradigmático de la 

construcción de la otredad por la diferencia. Recorreremos esta teoría a partir de las 

explicaciones que los antropólogos evolucionistas formularon en torno a tres 

interrogantes: 

-¿Por qué las sociedades humanas difieren entre sí? 

-¿Qué es el hombre? 

-¿Cuál es su origen? 

La primera pregunta es fundante de las preocupaciones científicas de la Antropología 

Evolucionista. La diferencia entre las sociedades se afirma como un fenómeno 

“evidente” y se interroga sobre las causas de este fenómeno. Las otras dos preguntas, 

a propósito del ser del hombre y su origen, constituyen pasos o mediaciones hacia la 

resolución del primer interrogante. Con fines expositivos invertiremos el orden de las 

preguntas comenzando por las formulaciones relativas a las cuestiones del origen y la 

naturaleza del 

hombre. Ambas cuestiones resultaban inseparables en el contexto histórico científico 

de aquella época; esto es, la pregunta por el “qué es” de un fenómeno requería 

remontarse a su génesis. 

Nuestro desarrollo se basará en la obra de E. Tylor (Primitive Culture, 1871) y de H. 

Morgan (La Sociedad Primitiva, 1877)1. Ambos autores son reconocidos por los 

mismos antropólogos como fundadores de la disciplina y máximos exponentes de la  
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teoría que nos ocupa. Para responder sobre la cuestión del origen y la naturaleza del 

hombre nos basaremos en las ideas al respecto de E. Tylor, y para responder a la 

pregunta por las semejanzas y diferencias entre sociedades nos basaremos en los 

postulados de H. Morgan. 

 

Origen del hombre y naturaleza humana 

La pregunta por el origen se contestó en base a la noción predominante en la época: 

evolución. C. Darwin fue quien mejor expresó este concepto: los organismos vivos van 

diferenciándose mediante un proceso universal de cambio (evolución), el cual favorece 

a aquellos organismos mejor adaptados para sobrevivir (selección natural). Este 

proceso universal de cambio que se daba en la naturaleza condujo a la aparición del 

hombre a partir de la diferenciación de sus “pares”, sus “primos”, los grandes monos. 

Los antropólogos evolucionistas aceptaron estas ideas relativas al origen del hombre, 

reconociendo en él “una especie”, producto de las transformaciones operadas en el 

seno de la Naturaleza. Sostuvieron, también, que el físico del hombre había 

evolucionado por variación genética y selección natural hasta alcanzar su forma 

anatómica actual. En este sentido, tanto la cuestión del origen como los aspectos 

biológicos daban cuenta de la uniformidad y la unidad de la especie humana. 

Afirmar la animalidad del hombre, reconocerlo como una criatura de la naturaleza no 

pareció, sin embargo, suficiente para dar cuenta de su condición específica. Para 

Taylor la humanidad era “única” entre los seres de la Naturaleza. Su particularidad 

residía en una “esencia” compartida, antiguamente identificada como espíritu, pero 

ahora reconocida como “capacidad de generar cultura”. Esta capacidad habilitaba a su 

poseedor a trascender las fuerzas del mundo natural dentro del cual los otros seres 

vivos permanecían sumergidos. 

Si bien la idea de hombre como una dualidad (ser biológico y ser cultural) no era 

nueva, lo verdaderamente desafiante respecto a las posturas filosóficas y teológicas de 

la época era, por un lado, la concepción del hombre como animal y, por otro, la 

afirmación de que su ser natural podía dar cuenta de su parte espiritual. 
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Nuestros modernos investigadores de las ciencias de la naturaleza inorgánica son los 

primeros en reconocer, fuera y dentro de sus campos concretos de trabajo, la unidad de 

la naturaleza, la fijeza de sus leyes y el concreto orden de causa-efecto por el cual cada 

hecho depende del que lo ha precedido y actúa sobre el que le sucede. [...] Pero cuando 

llegamos a los procesos superiores del sentimiento y la acción del hombre, del 

pensamiento y el lenguaje, del conocimiento y el arte, aparece un cambio en el tono de 

la opinión prevaleciente. En general, el mundo no está preparado para aceptar el 

estudio de la vida humana como una rama de las ciencias naturales y a llevar a la 

práctica, en un sentido amplio, el precepto del poeta de “explicar la moral como las 

cosas naturales (Tylor, 1975: 29/30). 

La Naturaleza y la Cultura, se consideraron ambas constitutivas de la especie humana; 

pero mientras la dimensión natural se identificaba con un sustratum animal 

generalizado, la Cultura se concebía como una “esencia” que completaba la naturaleza 

humana. Gracias a, según palabras de Tylor, “los procesos superiores del sentimiento y 

la acción del hombre, del pensamiento y el lenguaje, del conocimiento y el arte”. Se le 

atribuye precisamente a Tylor la primera definición científica de la noción de cultura: 

Un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, artes, moral, derecho, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquiridos por el hombre en tanto 

miembro de una sociedad (1975:29). 

La dualidad de la condición humana implicaba no sólo la presencia del orden cultural y 

natural en el hombre; suponía entre ambos órdenes una relación de continuidad. Para 

Tylor la Cultura era la continuidad “natural” de la Naturaleza, su producto, el resultado 

de sus transformaciones en el tiempo. Pero se trataba de un producto definitivamente 

distinto de cualquier otro que la naturaleza haya generado en su evolución. La Cultura 

era un producto “superior”, dependiente de las propiedades generales de la mente. C. 

Geertz nos da una síntesis de esta concepción evolucionista: 

En algún determinado estado de su historia filogenética,un cambio genético marginal 

de alguna clase permitió la aparición de una criatura capaz de producir cultura y de ser 

su portador; en adelante su respuesta de adaptación a las presiones del ambiente fue  
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casi exclusivamente cultural, antes que genética. [...] El hombre se hizo hombre, 

continúa diciendo la historia, cuando habiendo cruzado algún Rubicón mental llegó a 

ser capaz de transmitir “conocimientos, creencias, leyes, reglas morales, 

costumbres”[...] Después de ese momento mágico, el progreso de los homínidos 

dependió casi enteramente de la acumulación cultural, del lento crecimiento de las 

prácticas convencionales más que del cambio orgánico físico, como había ocurrido en 

las pasadas edades (1987:53). 

Finalmente, Tylor al concebir la Cultura como “una capacidad o hábito adquirido” 

introduce entre este orden y el natural una segunda distinción. Mientras que en su 

dimensión natural el hombre recibe humanidad por herencia biológica (características 

innatas), en el orden cultural éste alcanza su condición humana a través del 

aprendizaje (características adquiridas). 

 

Las semejanzas y las diferencias culturales 

Las argumentaciones relativas al origen y la naturaleza del hombre constituyeron la 

base de las explicaciones que estos antropólogos dieron a la cuestión de las 

semejanzas y diferencias que presentaban las sociedades humanas. Estas explicaciones 

sustentan la construcción del modelo estadial, el cual se convirtió en el referente 

distintivo de la Teoría Evolucionista. Este modelo expresa la manera en que estos 

antropólogos ordenaron “científicamente” las semejanzas y diferencias culturales en 

un esquema evolutivo de la humanidad. Se identificaron tres estadios de evolución: 

Salvajismo, Barbarie y Civilización, y en cada uno de ellos se reconocieron subestadios. 

El modelo estadial se construyó sobre una serie de postulados o proposiciones sobre 

las semejanzas y diferencias culturales. 

 

Proposiciones sobre las semejanzas culturales 

Tanto Tylor como otros evolucionistas de la época insistieron en remarcar la unidad 

psicobiológica (UPB) de nuestra especie. Por eso, el primer principio que sostuvieron 

señalaba la uniformidad: “La uniformidad que en gran medida caracteriza a la cultura  
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debe atribuirse, en buena parte, a la acción uniforme de causas uniformes” (Tylor, 

1975:29). Estas causas uniformes referían, por un lado, a la igualdad de la naturaleza 

física del hombre (igual anatomía, igual cerebro, igual principio de inteligencia e igual 

origen) y, por otro, a la igualdad de las condiciones de vida. 

En el mismo sentido, Morgan postulaba “la identidad específica del cerebro de todas 

las razas humanas” y agregaba que “sometidos a condiciones similares, las 

necesidades de los hombres han sido ustancialmente las mismas”. La identidad natural 

y la igualdad de las necesidades no agotaban, para este autor, la explicación de las 

semejanzas en el comportamiento de los pueblos; y apela entonces también a la 

cuestión del origen de la especie humana. Sostiene al respecto que las semejanzas que 

se encuentran se deben a que los principios fundamentales de las instituciones y las 

técnicas se desarrollan en el salvajismo (la edad más temprana de la humanidad) de 

forma tal que “allí donde se pueda distinguir una relación entre una institución 

presente y un principio común en continentes distintos, quedará implícita la filiación 

de los pueblos respecto de un tronco originario común”. Es decir que para Morgan las 

semejanzas se explicaban por la igualdad de la naturaleza física del hombre, por la 

igualdad en las condiciones de vida y sobre todo por el origen común. 
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Lecturas Complementarias 

Interpelamos el concepto de cultura 

¶ Fragmentos de nuestra cultura 

1. “…La lucha a dado cuenta de ellos, toda esa chusma de haraganes. No trate de 

economizar en sangre de gauchos. Éste es un abono que es preciso hacer útil al país. 

La sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres 

humanos.” 

Carta de Sarmiento a Mitre 20/09/1861. 

2. “…Tengo odio a la barbarie popular… El poncho, el chiripá y el rancho son de origen 

salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo…” 

Carta de Sarmiento a Mitre 24/09/1861. 

3. “Aunque pasen cien años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en 

obreros ingleses… en vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, 

¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses o suizos? ¿Quién conoce entre nosotros 

que haga alarde de ser indio neto?¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un 

infanzón de la Araucanía y no mil veces con un zapatero inglés?” 

Juan Bautista Alberdi fragmento de “Elementos del derecho público provincial 

argentino” 1853. 

4. “El gobierno federal fomentará la inmigración europea…” 

Constitución Nacional, Art. 25. 

5. “Les he dicho todo esto pero pienso que pa nada, porque a la gente azonzada no la 

curan los consejos: cuando muere el zonzo viejo, queda la zonza preñada” 

Arturo Jauretche, “El paso de los libres”, 1934, en: “Manual de las Zonceras 

argentinas”, ed. Peña Lillo, 1973 
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¶ Cultura por Wikipedia (www.wikipedia.com) 

Cultura (del latín cultūra1 2 ) es un término que tiene muchos significados 

interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron 

una lista de 164 definiciones de «cultura» en Cultura: Una reseña crítica de conceptos y 

definiciones; y han clasificado más de 250 distintas3 . En el uso cotidiano, la palabra 

«cultura» se emplea para dos conceptos diferentes: 

¶ Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida 

como alta cultura. 

¶ Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, 

incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre 

sí y resolver necesidades de todo tipo. 

Cuando el concepto surgió en Europa, entre los siglos XVIII y XIX, se refería a un 

proceso de cultivación o mejora, como en la agricultura u horticultura. En el siglo XIX, 

pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo individual, 

especialmente a través de la educación, y luego al logro de las aspiraciones o ideales 

nacionales. A mediados del siglo XIX, algunos científicos utilizaron el término «cultura» 

para referirse a la capacidad humana universal. Para 

el antipositivista y sociólogo alemán Georg Simmel, la cultura se refería a «la 

cultivación de los individuos a través de la injerencia de formas externas que han sido 

objetificadas en el transcurso de la historia».4 

En el siglo XX, la «cultura» surgió como un concepto central de la antropología, 

abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. 

Específicamente, el término «cultura» en la antropología americana tiene dos 

significados: (1) la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las 

experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa; y (2) las distintas 

maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificando y 

representando sus experiencias y actuando creativamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kroeber
https://es.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antipositivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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Después de la Segunda  Guerra Mundial, el término se volvió importante, aunque con 

diferentes significados, en otras disciplinas como estudios culturales, psicología 

organizacional, sociología de la cultura y estudios gerenciales. 

Algunos etólogos han hablado de «cultura» para referirse a costumbres, actividades o 

comportamientos transmitidas de una generación a otra en grupos de animales por 

imitación consciente de dichos comportamientos. 

Definición de Cultura, Wikipedia (www.wikipedia.com), 2016 

1. Harper, Douglas (2001). Online Etymology Dictionary 

2. Real Academia Española (2014). «cultura». Diccionario de la lengua española (23.ª 

edición). Madrid: Espasa. 

3. Euskaltzaindia: El libro blanco del euskara, p. 63. 

4. Levine, Donald (ed) 'Simmel: On individuality and social forms' Chicago University 

Press, 1971. p. 6. 

¶ Textos y canciones 

1496 - La concepción - El sacrilegio 

“Bartolomé Colón, hermano y lugarteniente de Cristóbal, asiste al incendio de carne 

humana. 

Seis hombres estrenan el quemadero de Haití. El humo hace toser. Los seis están 

ardiendo por castigo y escarmiento: han hundido bajo tierra imágenes de Cristo y la 

virgen, que fray Ramón Pané les había dejado para su protección y consuelo. Fray 

Ramón les había enseñado a orar de rodillas,  a decir Avemaría y Paternoster y a 

invocar el nombre de Jesús ante la tentación, la lastimadura y la muerte. 

Nadie les ha preguntado por qué habían enterrado las imágenes. Ellos esperaban que 

los nuevos dioses fecundaran las siembras de maíz, yuca y frijoles”.  

“Historia de las indias”, México, FCE, 1951. En: Eduardo  Galeano “Memoria de fuego. 

Los Nacimientos” pp 60-61, Catálogos, Bs. As, 1997. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://www.wikipedia.com/
http://www.etymonline.com/index.php?term=culture
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://dle.rae.es/cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Espasa


Curso de Ingreso 2017-  

Experiencias Culturales 

 

15 
 

 

Ramón, el indio hereje 

Letra: Flavio Cianciarullo 
En disco: “Peso Argento”, sello Resiste! Bs. As. 1997 

 

Temprano el gallo cantor,  

el sol sale en la misión.  

Primeras luces del claustro.  

Brilla la helada sobre el maizal.  

Divina es la mano del gran inquisidor,  

justicia de los cielos.  

El indio temeroso por la sentencia  

del santo tribunal.  

Es que ayer encontraron sepultada  

una estatua de la virgen María.  

La encontraron cabeza abajo,  

cubierta de hierbas secas, cerca del maizal.  

Y el sol se escondió,  

frío intenso en la misión.  

Un silencio sepulcral.  

Esa virgen se la obsequié  

a mi fiel indio Ramón.  

Dijo con voz entrecortada,  

el monje al santo tribunal.  

Ramón es buen cristiano y trabajador,  

sangran sus manos siempre en la siembra.  

No puedo creer aún lo que pasó,  

Dios! por el pido clemencia.  

Bien se ve aquí la mano del Diablo,  

dijo con firmeza el santo juez.  

Con el indio hereje, a la hoguera,  

a cumplir el castigo del fuego.  

No habrá piedad!  

No habrá piedad!  

Y el sol se escondió,  

frío intenso en la misión.  

Un silencio sepulcral.  

Ramón, en las llamas el monje lloró,  

sabía bien porque lo hizo.  

Ramón lo hizo para bendecir la tierra,  

pedir por la siembra cosecha buena.  

Las hierbas secas eran para protegerla. 
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La Cultura es la Sonrisa  

Letra: León Gieco 
En disco: “Pensar en nada”, Inamu Discos, Bs. As. 1981 

 

La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados  

en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro  

solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato  

 

Ay, ay, ay, que se va la vida  

más la cultura se queda aquí  

 

La cultura es la sonrisa para todas las edades  

puede estar en una madre, en un amigo o en la flor  

o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador  

 

La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias  

ella espera mal herida, prohibida o sepultada  

a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma  

 

La cultura es la sonrisa que acaricia la canción  

y se alegra todo el pueblo quien le puede decir que no  

solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. 
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¶ Discurso de Steve Jobs 

Discurso que Steve Jobs, CEO de Apple Computer y de Pixar AnimationStudios, brindó 12 de Junio de 
2005 en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, EEUU 
 

“Tengo el honor de estar hoy aquí con vosotros en vuestro comienzo en una de las mejores 
universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué. 

A decir verdad, esto es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. 

Hoy os quiero contar tres historias de mi vida. Nada especial. Sólo tres historias. 

La primera historia versa sobre "conectar los puntos". 

Dejé la Universidad de Reed tras los seis primeros meses, pero después seguí vagando por allí 
otros 18 meses, más o menos, antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? 

Comenzó antes de que yo naciera. 

Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella tenía 
muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios, de modo que 
todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. 

Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era 
una niña. 

Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche 
preguntando: 

“Tenemos un niño no esperado; ¿lo queréis?” 

“Por supuesto”, dijeron ellos. 

Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía titulación universitaria, y que mi padre 
ni siquiera había terminado el bachillerato, así que se negó a firmar los documentos de 
adopción. Sólo cedió, meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a 
la universidad. 

Y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero de forma descuidada elegí una universidad que 
era casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los 
estaba gastando en mi matrícula. 

Después de seis meses, no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi 
vida, y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. 

Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su 
vida. Así que decidí dejarlo, y confiar en que las cosas saldrían bien. 

En su momento me dio miedo, pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que 
nunca haya tomado. 

En el momento en que lo dejé, ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban y 
comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico. No tenía dormitorio, así 
que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca Cola por 
los 5 céntimos del envase para conseguir dineropara comer, y caminaba más de 10 Km los 
domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna. 

Me encantaba. 

Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosidad e intuición resultaron no 
tener precio más adelante. 

Os daré un ejemplo. 

http://mercadeoglobal.com/blog/tag/dinero/
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En aquella época la Universidad de Reed ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en 
caligrafía del país. En todas partes del campus, todos los póster, todas las etiquetas de todos 
los cajones, estaban bellamente caligrafiadas a mano. 

Como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí atender al curso de 
caligrafía para aprender cómo se hacía. 

Aprendí cosas sobre el serif y tipografías sansserif, sobre los espacios variables entre letras, 
sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía. 

Era sutilmente bello, histórica y artísticamente, de una forma que la ciencia no puede capturar, 
y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica 
en mi vida. Pero diez años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador 
Macintosh, todo eso volvió a mí. 

Y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si 
nunca me hubiera dejado caer por aquél curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría 
tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no 
hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si 
nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de caligrafía y los ordenadores 
personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. 

Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en 
clase, pero fue muy, muy claro al mirar atrás diez años más tarde. 

Lo diré otra vez: no puedes conectar los puntos hacia adelante, sólo puedes hacerlo hacia 
atrás. Así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. 
Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. 

Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado, y ha marcado la diferencia en mi vida. 

Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. 

Tuve suerte — supe pronto en mi vida qué era lo que más deseaba hacer. Woz y yo creamos 
Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho, y en diez años 
Apple creció de ser sólo nosotros dos a ser una compañía valorada en 2 mil millones de dólares 
y 4.000 empleados. 

Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación — el Macintosh — un año 
antes, y hacía poco que había cumplido los 30. 

Y me despidieron. 

¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? 

Bueno, mientras Apple crecía contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la 
compañía junto a mí, y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego 
nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos 
completamente. Cuando eso pasó, nuestra Junta Directiva se puso de su parte. 

Así que a los 30 estaba fuera. Y de forma muy notoria. 

Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido y fue devastador. 

Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había dado de lado a la 
anterior generación de emprendedores, que había soltado el testigo en el momento en que 
me lo pasaban. Me reuní con David Packard [de HP] y Bob Noyce [Intel], e intenté disculparme 
por haberlo fastidiado tanto. Fue un fracaso muy notorio, e incluso pensé en huir del valle 
[Silicon Valley]. 

 

http://mercadeoglobal.com/blog/emprendedores/
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Pero algo comenzó a abrirse paso en mí — aún amaba lo que hacía. El resultado de los 
acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado, pero aún 
estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. 

No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás 
me pudo haber pasado. 

Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante, menos seguro 
de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante 
los siguientes cinco años, creé una empresa llamada NeXT, otra llamada Pixar, y me enamoré 
de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. 

Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, ToyStory, y es ahora el 
estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, 
Apple compró NeXT, yo regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en NeXT es el 
corazón del actual renacimiento de Apple. Y Laurene y yo tenemos una maravillosa familia. 

Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de 
Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A 
veces, la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que la 
única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenéis que encontrar 
qué es lo que amáis. Y esto vale tanto para vuestro trabajo como para vuestros amantes. 

El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida, y la única forma de estar realmente satisfecho 
es hacer lo que consideréis un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es 
amar lo que hagáis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando. 

No os conforméis. 

Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y 
como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran según pasan los años. Así 
que seguid buscando hasta que lo encontréis. 

No os conforméis. 

Mi tercera historia es sobre la muerte. 

Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: “Si vives cada día como si fuera el 
último, algún día tendrás razón”. Me marcó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, 
cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: “Si hoy fuese el último día de mi 
vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” Y si la respuesta era “No” durante demasiados 
días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. 

Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para 
ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. 

Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al 
fracaso se desvanece frente a la muerte, dejando sólo lo que es verdaderamente importante. 

Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que 
tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. 

Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. 

Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana, y mostraba claramente un tumor en el 
páncreas. Ni siquiera sabía qué era el páncreas. Los médicos me dijeron que era prácticamente 
seguro un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida sería de tres a seis meses. Mi 
médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos, forma médica de 
decir: prepárate a morir. 

 

http://mercadeoglobal.com/blog/tag/exito/
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Significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en diez años. 
Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado, para que sea tan fácil como sea 
posible para tu familia. Significa decir adiós. 

Viví todo un día con ese diagnóstico. 

Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la 
garganta, a través del estómago y el duodeno, pincharon el páncreas con una aguja para 
obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo 
que cuando vio las células al microscopio el médico comenzó a llorar porque resultó ser una 
forma muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía. 

Me operaron, y ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte, y espero 
que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, 
ahora os puedo decir esto con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil, pero 
puramente intelectual: 

Nadie quiere morir. 

Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí. Y sin embargo la muerte 
es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así tiene que ser, porque la 
Muerte es posiblemente el mejor invento de la Vida. Es el agente de cambio de la Vida. Retira 
lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. 

Ahora mismo lo nuevo sois vosotros, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, 
os iréis convirtiendo en lo viejo, y seréis apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante 
cierto. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro. 

No os dejéis atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. 

No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. 

Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. 

De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. 

Todo lo demás es secundario. 

Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada TheWholeEarthCatalog [Catálogo 
de toda la Tierra], una de las biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stewart Brand 
no lejos de aquí, en Menlo Park y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 
60, antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquinas de 
escribir, tijeras, y cámaras Polaroid. Era como Google con tapas de cartulina, 35 años de que 
llegara Google, era idealista, y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stewart y 
su equipo sacaron varios números del TheWholeEarthCatalog, y cuando llegó su momento, 
sacaron un último número. 

Fue a mediados de los 70, y yo tenía vuestra edad. 

En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera por el campo a 
primera hora de la mañana, la clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo 
autoestop si sois aventureros. Bajo ella estaban las palabras: 

`Sigue hambriento. Sigue alocado´. 

Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento. Sigue alocado. 

Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando os graduáis para comenzar de nuevo, os 
deseo eso a vosotros. 

Seguid hambrientos. Seguid alocados. 

Muchísimas gracias a todos.” 
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Eje 2 La Universidad resultado de un proceso histórico  

y su desarrollo en Argentina 

Tal vez ni lo sospechamos, pero estamos intentando ingresar a una institución 

que es portadora de tradiciones milenarias pero a la vez está requerida por el cambio y 

la necesidad de acompañar los procesos dinámicos y constantes de la actualidad. 

La Universidad, tiene su origen en la Edad Media europea  como resultado de 

un  largo proceso de reorganización económica, social y cultural.  

Las instituciones, y la universidad es un tipo específico de institución dedicada a 

los estudios superiores,  se van generando y modificando a través del tiempo en 

concordancia con las nuevas configuraciones sociales, los procesos económicos, 

culturales, políticos y científicos. 

¿Qué sabemos de la Universidad en la Argentina? ¿Cómo se fue formando el 

sistema universitario en nuestro país? ¿Quiénes accedían tradicionalmente  a los 

estudios universitarios? 

Estas son sólo algunas preguntas que dan cuenta del recorrido que 

proponemos abordar en este eje en el que  recorreremos los grandes hitos de la 

historia de la universidad, su relación con  la creación y distribución del conocimiento y 

la articulación con la sociedad. También veremos los     momentos claves en nuestro 

país.  

 

A partir del trabajo que realizaremos les proponemos que logren: 

¶ Reconocer a la universidad como institución emergente de los procesos 

sociales, políticos y culturales 

¶ Vincular los procesos históricos  de nuestro país con  las universidades en 

particular. 

¶ Reconocer los hechos claves en el proceso de conformación del sistema 

universitario   en  Argentina. 



Curso de Ingreso 2017-  

Experiencias Culturales 

 

22 
 

 

Lecturas obligatorias 

¶ La Universidad en sus momentos iniciales (Selección de textos de los cap. 2, 6 y 7) 
 La universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI de Carlos Tünnermann Bernheim 
Disponible en: www.uchile.cl/.../la-universidad-latinoamericana-ante-los-retos-del-siglo-xxi_113390..  
 
Capítulo I La universidad en la Historia 
 
2.  Circunstancias que favorecieron el surgimiento de la universidad  
¿Cuáles fueron esas circunstancias, tan determinantes para la creación de esta institución, 
nueva para el mundo? Los analistas de la historia de la Universidad suelen mencionar las 
siguientes: 

a) el aumento de la población que se dio entre los siglos XI y XIV y que desembocó en una 
creciente urbanización. La urbanización representa, dentro del proceso dialéctico, un 
cambio cualitativo, pues la constitución de ciudades de cierta magnitud da origen a 
diversos procesos, reveladores de una mayor complejidad social, intercambios de 
costumbres, bienes e ideas; especialización de las actividades laborales y aparición de los 
gremios; nuevas y mayores demandas educativas; organización de las comunas, etc.; 

b) los cambios en la organización social, consecuencia de los cambios en las estructuras 
económicas. El corporativismo, que engendró los gremios y las comunas, fue 
concomitante al proceso de urbanización; 

c) el surgimiento de un extraordinario afán de saber, sólo comparable con el que 
prevaleció durante el Renacimiento y la Ilustración, decisivo para el nacimiento de las 
Universidades. Tal afán generó una mayor demanda de educación, dando lugar incluso a 
las migraciones estudiantiles, típicas de los primeros tiempos de la vida universitaria 
europea, cuando verdaderas multitudes de jóvenes se trasladaban de una ciudad a otra 
para escuchar las lecciones de los maestros más célebres; 

d) la aparición de un nuevo oficio; el oficio de enseñar, nacido al lado de otros oficios en 
el seno de las ciudades, como respuesta a las nuevas demandas creadas por el proceso 
socio- cultural. El maestro dedicado al oficio de enseñar era un artesano más en aquel 
mundo medieval de hombres, artesanos y comerciantes.  

 
“El nuevo gremio de maestros y discípulos dedicados a la vida intelectual es el efecto de un 
proceso de organización como el de los restantes oficios. Este proceso de legitimación y 
organización identificará y distinguirá socioculturalmente la actividad de estudiar y enseñar. 
Pero este derecho de enseñar hasta entonces estaba en manos del Estado y sobre todo de la 
Iglesia, razón por la cual las pretensiones de este nuevo gremio inquietan a los poderes laicos y 
religiosos. El gremio de los intelectuales irá conquistando progresivamente a través de luchas 
sucesivas y azarosas un lugar en la ciudad, en la sociedad. Es aquí donde comienzan las luchas 
de la Universidad, que aún hoy contemplamos, por la autonomía, por el derecho de enseñar y 
aprender libremente”. 
La fundación de las ciudades, los “burgos”,  que en un principio surgieron en torno al castillo 
del señor feudal buscando su protección, influyó mucho en los cambios sociales y culturales 
que dieron origen a la Universidad. La amenaza de las invasiones bárbaras había obligado a 
construir ciudades fortificadas, que propiciaron la formación de un ambiente urbano y la 
aparición de una nueva clase social: la de los burgueses, osea la de los habitantes de los 
burgos. De ahí que algunos ensayistas liguen la aparición de la burguesía con el nacimiento de  
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las Universidades. Tal es el criterio del profesor chileno Galo Gómez Oyarzún, quien sostiene 
que las universidades nacieron a la sombra del movimiento social que a partir del siglo XI 
produce el desarrollo de esta nueva clase social, en pugna con el esquema tradicional de la 
sociedad feudal. “Al margen del noble, del religioso y del campesino, que constituyen los tres 
arquetipos humanos de los primeros siglos de la Edad Media, surgen los burgueses es decir, los 
hombres cuyo quehacer no es la guerra, ni la oración, ni el cultivo de los campos, sino el 
comercio y la artesanía. La ciudad medieval se convirtió en el centro de la actividad comercial, 
de intercambio de productos y desde allí arrancó una extraordinaria transformación. De 
fortaleza feudal se convirtió en mercado. Sus habitantes, los burgueses, acabaron por fundirse 
en una clase predispuesta a la vida pacífica y urbana, bien distinta de la guerrera y rural de la 
nobleza. Este acontecimiento produjo un vuelco importante en la economía y en las relaciones 
entre las clases, lo que necesariamente tenía que repercutir en la educación. Con la aparición 
de la burguesía, emergió un nuevo tipo de escuelas. Si hasta el siglo XI habían sido suficientes 
las escuelas de los monasterios, ahora no bastaban haciéndose así más necesarias las ya 
existentes escuelas catedralicias, pasando la enseñanza “de manos de los monjes, a manos del 
clero secular”. La naciente burguesía, aunque clase en sí, no era todavía clase para sí, “es decir, 
carecía de la conciencia de sus intereses como distintos y opuestos al feudalismo”. Pero esta 
nueva clase exigió su participación en la educación y se sirvió de la escuela catedralicia que 
fue, en el siglo XI, el germen de la Universidad. Pero es necesario dejar establecido que la 
burgue-sía sólo aspiraba a ocupar un lugar dentro del régimen feudal, “no tenía entonces la 
más mínima intención revolucionaria”. 
A su vez, los profesores norteamericanos William Boyd y Edmundo King, en su conocida obra 
Historia de la Educación, explican el nacimiento de las universidades en los términos 
siguientes: 

“No es exagerado decir que lo más característico de la vida y el pensamiento medievales debió 
su origen al desarrollo de las ciudades. Dentro de sus murallas, los ciudadanos adquirían un 
cierto grado de independencia que crecía constantemente. Formaban consejos para el manejo 
de sus asuntos comunes, y corporaciones para la protección y regulación de sus oficios, y con 
una autonomía progresivamente creciente se liberaron poco a poco de las restricciones más 
fastidiosas que les imponían los grandes señores de la Iglesia y el Estado. El nuevo movimiento 
cívico pronto se hizo sentir en la esfera de la educación. Una de sus consecuencias fue el gran 
crecimiento del número de escuelas. Pero el simple hecho de que la población ciudadana se 
interesara vivamente en ellas, y que en muchos casos llegara a adquirir participación en su 
mantenimiento y administración, provocó la aparición de una gran diferencia en cuanto a su 
espíritu. A pesar del control clerical, las escuelas se hicieron, inevitablemente, cada vez más 
seculares en su carácter. Hacia el fin de la Edad Media, algunas inclusive escaparon de las 
manos de la Iglesia y se transformaron en instituciones puramente municipales. Sin embargo, 
no son las escuelas de gramática ni las aún más humildes escuelas de canto, sino las nuevas 
escuelas de altos estudios (primeramente llamadas studia generalia, y posterior mente 
conocidas como "universidades") las que muestran los efectos más notables que tuvo el 
desarrollo de las ciudades medievales en la educación. Es imposible asignar una fecha exacta al 
origen de las universidades, por la simple razón de que la primera de ellas debió crecer 
durante un considerable período antes de llegar a serlo. Lo más que puede decirse es que, en 
algún momento, alrededor del siglo XII, los estudiantes que provenían de diferentes países 
comenzaron a aglomerarse en número considerable en determinadas ciudades que habían 
adquirido fama por la instrucción que sus escuelas proporcionaban en algún campo particular 
como medicina, derecho o teología. Algunas de estas ciudades, más afortunadas que las 
demás por contar con grandes maestros, o favorecidas por alguna particularidad en cuanto a  
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su situación geográfica, consiguieron mantener su atractivo, y sus escuelas comenzaron a 
organizarse como instituciones permanentes, bajo formas de gobierno que suministraban 
seguridad a estudiantes y maestros, y consiguieron un claro reconocimiento de parte de las 
autoridades eclesiásticas y civiles. En este grupo, entre otras menos ilustres, se contaban 
Bolonia, París y Oxford, las grandes universidades "madres" que proporcionaron el modelo 
para las universidades que surgieron en todas las regiones de Europa en el correr de unos 
pocos siglos posteriores. La íntima conexión entre las universidades y el crecimiento de la 
independencia cívica se demuestra por el hecho de que fue en aquellas regiones de Europa 
Meridional, cuyos municipios fueron más libres y vigorosos donde el movimiento universitario 
se extendió con mayor rapidez”. 
Tales fueron las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de la nueva corporación, la 
univérsitas, es decir, el gremio o corporación de los que enseñan y aprenden, de los maestros y 
discípulos dedicados al oficio de aprender los saberes. La primera denominación que 
recibieron estas comunidades fue la de Studium (Estudio), que se amplió a Studium generale 
(Estudio General) para indicar tanto su carácter de centros de instrucción reconocidos, como 
su condición de escuela abierta a todos, accesible, en principio, a toda clase de personas y, lo 
que era más importante, a todas las "naciones". También hacía alusión a la validez universal de 
los títulos (ius ubique docendi). Después aparece el uso de la palabra Universidad, derivada de 
la voz latina universitas, cuyo origen hay que buscarlo en el Digesto romano donde la 
universitas es lo contrario de los singuli, y significa el conjunto de los seres particulares o 
elementos constitutivos de una colectividad, distinta de los individuos que la integran. En el 
lenguaje legal del derecho romano, "universidad" es la unión organizada de gentes con 
intereses comunes y estatus jurídico independiente. En la Edad Media la palabra servía para 
designar a los gremios, corporaciones o fraternidades integradas por personas dedicadas a un 
mismo oficio, entre quienes cabía distinguir los maestros (magistri) de los aprendices 
(discipuli). La totalidad o corporación de los maestros y discípulos dedicados al oficio de 
aprender los saberes constituyó la universitas magistror um et scholarium, o sea el gremio de 
los maestros y discípulos, considerados en su conjunto, con privilegios y fueros propios, o 
separadamente universitas magistrorum y universitas scholarium. "La formación de 
corporaciones de maestros y discípulos era completamente congruente con las principales 
tendencias de la forma de vida medieval. Hay en principio una semejanza entre la situación de 
la aparición de las Universidades y la de las corporaciones de comerciantes y artesanos". 
Posteriormente, el término universitas sirvió para referirse a la institución como tal y sólo 
bastante tardíamente para aludir a la universalidad de la enseñanza de todas las ramas del 
conocimiento. Conviene reproducir aquí una de las más antiguas definiciones, la del Rey 
Alfonso X, el Sabio, en las Siete Partidas: "Estudio es el ayuntamiento de maestros y escolares 
que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes". 
Puede ser General (establecido por el Papa, el Rey o el Emperador) y Particular, por un 
Maestro. 
Constituidos en gremios o corporaciones, los maestros y los estudiantes se empeñaron en 
ampliar sus inmunidades de parte de la Comuna y asegurarse la protección de las jerarquías 
superiores (Papa o Emperador) frente a cualquier intento de la Comuna destinado a 
limitárselas. En las repúblicas italianas de esa época, los ciudadanos no disfrutaban de 
derechos civiles en otra ciudad. Los extranjeros se hallaban indefensos frente a los abusos de 
los posaderos, comerciantes y autoridades locales. Los miembros de la corporación 
universitaria eran en su mayoría extranjeros. Las primeras gestiones fueron encaminadas a 
asegurarles derechos similares a los de los ciudadanos. Pero luego, llegaron a disfrutar de 
prerrogativas excepcionales, tales como la exoneración de impuestos y servicios a los que 
estaban sometidos los ciudadanos corrientes, derecho a una jurisdicción especial, la interna de  
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la universidad, que les sustraía de la jurisdicción de la Comuna; libertad de movilización, 
etcétera. Los primeros privilegios provinieron del hecho de que casi todos tos estudiantes y 
maestros eran miembros del clero (clerigi) o personas pertenecientes a la nobleza, que de por 
sí ya gozaban en las ciudades de ciertas prerrogativas. Al aumentar el número de universidades 
y ampliarse el de estudiantes no clérigos fue preciso establecer inmunidades adicionales. 
Recordemos que las universidades nacieron ligadas más al concepto de "Cristiandad" que de 
"Estado Nacional". Fueron muy "internacionales" en sus orígenes. Por eso el idioma era el 
latín. En cierta forma, fueron instituciones "europeas" más que nacionales. Será después que 
se constituirán como entidades "estatales-nacionales". La primera universidad estatal fue la de 
Nápoles, fundada en 1224 por el Emperador Federico II. 
Las recién fundadas universidades disponían, además, de un arma muy eficaz para defenderse 
de los abusos de los dueños de las posadas y de las autoridades municipales la dispersio o 
secesión, es decir, la amenaza de trasladarse a otra ciudad que les garantizara sus 
prerrogativas. Como generalmente estas corporaciones universitarias carecían de edificios 
propios y de instalaciones como bibliotecas, laboratorios, etcétera y el idioma que usaban (el 
latín) servía en cualquier país, les era fácil cumplir su amenaza si las autoridades de la ciudad 
no las complacían. Precisamente, en los primeros siglos de la existencia de la Universidad, 
estas secesiones de estudiantes o maestros fueron una de las causas de la creación de nuevas 
universidades de un éxodo de estudiantes y maestros ingleses de la Universidad de París surgió 
la Universidad de Oxford (1167), la que, a su vez y por igual vía, engendró a Cambridge (1209), 
una secesión de estudiantes de Bolonia dio lugar al nacimiento de la Universidad de Padua 
(1222), otra surgida en la Escuela de Salerno condujo a la creación de la Universidad de 
Nápoles (1224), etcétera. 
 
6. La "nacionalización" de las universidades. El modelo napoleónico 
La creación de los Estados Nacionales y la Reforma rompieron la unidad conceptual de la 
Universidad medieval. Las universidades se nacionalizan y pierden su antiguo carácter 
ecuménico, ligado a la idea de "cristiandad". Pasan al servicio de los nuevos Estados surgidos 
de las ruinas del mundo feudal. Sus estudiantes ya no reflejan una composición internacional, 
sino que son fundamentalmente españoles, franceses, alemanes, es decir, nacionales del 
Estado donde funciona la universidad. Por efecto de la Reforma, las universidades también se 
vuelven católicas, reformadas, luteranas, anglicanas, etcétera. "Todos estos factores negativos 
hicieron que la universidad se quedara al margen del gran movimiento científico y filosófico 
que anuncia al mundo moderno, y que es al margen de la misma donde encontraremos a los 
grandes creadores". La filosofía moderna se hace fuera de la universidad. Ni Descartes ni 
Leibnitz serán profesores, Kant fue el primer gran filósofo moderno que ocupó una cátedra en 
la Universidad de Konigsberg (Prusia) pero su condición de profesor le trajo más bien 
problemas y ninguna ayuda para sus investigaciones. 
La ciencia y la investigación experimental se refugian en las Academias científicas, a las que 
tanto debe la Revolución Industrial del siglo XVIII. En Francia, ante la decadencia de la 
Universidad de París, Francisco I crea "el Colegio de Francia". Entre 1600 y casi 1800, las 
universidades vivieron de espaldas al progreso cultural y científico. 
La Revolución francesa dio el golpe de gracia a la antañona Universidad de París. Una ley de la 
Convención (5 de septiembre de 1793) suprimió todas las universidades de Francia por 
considerarlas instituciones anacrónicas y refugio de privilegios inaceptables. Los 
enciclopedistas y los ilustrados franceses ya habían denunciado a la universidad como "un 
residuo medieval y una rémora de la Ciencia". La enseñanza superior es reorganizada sobre la 
base de escuelas especializadas, entre ellas la Escuela Politécnica de París. Lo cierto es que 
durante los siglos inmediatos anteriores a la Revolución, la Universidad francesa estaba  
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completamente ausente de la elaboración del pensamiento, del arte y de la ciencia francesa. 
Eran las academias los órganos vivos de la cultura.  
Napoleón reorganiza la universidad como un monopolio y una dependencia del Estado, con 
una intención puramente utilitaria y profesionalizante, según los ideales educativos 
politécnicos del Emperador. "La Universidad Imperial creada en 1808 y organizada dos años 
más tarde, es algo muy distinto de lo que tradicionalmente se había entendido como 
Universidad. Es un organismo estatal, al servicio del Estado que la financia y organiza y que fija 
no sólo sus planes de estudios, su administración y el nombramiento de profesores, sino hasta 
la moral pública que ha de inculcar a sus discípulos "Mi fin principal -declara el mismo 
Napoleón- al establecer un cuerpo docente es tener un medio de dirigir las opiniones políticas 
y morales". Una Universidad centralizada, burocrática y jerárquica Es difícil encontrar algo más 
opuesto a lo que había sido la Universidad desde su origen". 
El modelo napoleónico, tan imitado por las nuevas repúblicas que surgieron en América Latina 
a raíz de la Independencia, descoyuntó la idea unitaria de la institución universitaria medieval 
y la sustituyó por un conjunto de escuelas profesionales separadas, carentes de núcleo 
aglutinador. Su tarea fue preparar los profesionales que necesitaban la administración pública 
y la sociedad. La investigación dejó de ser cometido de la universidad y se reservó 
exclusivamente a las academias. Este esquema hizo crisis en 1968, con la rebelión estudiantil. 
A partir de la Ley de Orientación de la Enseñanza Superior, conocida como Ley Faure, (7 de 
noviembre de 1968) se inicia una nueva etapa en la historia de la Universidad francesa. Las 
universidades ya no son agrupaciones de facultades sino establecimientos pluridisciplinarios. 
Se les otorga una amplia autonomía académica, financiera y administrativa. Se introduce la 
representación estudiantil en todos los organismos de gestión (¿ecos de la Reforma cordobesa 
latinoamericana?). Las Facultades son sustituidas por las "unidades de docencia e 
investigación", a imagen y semejanza de los departamentos de la Universidad norteamericana, 
etcétera. 
 

7.  La Universidad moderna. El modelo de Humboldt 
La Universidad moderna, que reintroduce la ciencia y la investigación en el quehacer 
universitario, surge del modelo que Guillermo de Humboldt diseñó, a petición del Emperador, 
para la Universidad de Berlín. Naturalmente, las ideas de Humboldt son asunto de una larga 
discusión alemana sobre la idea de universidad, en la cual participaron sus pensadores más 
lúcidos. En Alemania se dio un fenómeno muy especial en la relación entre la Universidad y el 
Estado. El absolutismo de los monarcas no impidió el desarrollo del espíritu indagador. El caso 
alemán es un ejemplo de lo que antes decíamos acerca de los "delicados mecanismos de 
equilibrio" que muchas veces adopta la relación Universidad-Estado". Bajo el dominio de 
monarquías autocráticas y en el seno de universidades estatales carentes de autonomía fue 
posible un notable florecimiento universitario, gracias al principio de la libertad académica, 
característico de las universidades alemanas. En la Universidad de Halle, donde se destaca el 
magisterio de Cristian Wolf, se produce un extraordinario desarrollo en casi todas las ramas 
científicas. En la Universidad de Gottinga (1737) se desenvuelve el sistema de enseñanza a 
través de "seminarios", de tanta importancia para el arraigo de la investigación científica. En la 
Universidad de Jena, a principios del siglo XIX, se produjo una aglomeración de grandes 
intelectuales alemanes Schiller, Schelling, Fichte, Hegel y Humboldt. Más tarde, con la 
fundación de la Universidad de Berlín (1810), según el esquema de Guillermo de Humboldt, la 
libertas philosophandi preconizada por Kant como requisito indispensable para la actividad 
académica, llega a su madurez. La estrecha relación entre docencia e investigación en que se 
inspira el esquema, influye luego en la organización de muchas otras universidades de 
diferentes partes del mundo y fue un elemento clave para el enorme desarrollo científico que  
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se produjo, a partir de entonces, en Alemania. La Universidad alemana devino "una comunidad 
de investigadores que enseñan haciendo uso principalmente de la mayéutica socrática, es 
decir el aprendizaje que se produce como resultado de la incorporación activa en el quehacer 
científico bajo la dirección de un maestro investigador". 
El modelo de la Universidad de Berlín es la antítesis del modelo napoleónico. He aquí algunos 
conceptos expresados por Humboldt en las pocas páginas de su propuesta "Sobre la 
organización interna y externa de los establecimientos científicos superiores en Berlín" el 
núcleo esencial de la Universidad está constituido por la indisoluble unión de "la ciencia 
objetiva" y "la formación subjetiva". Toda pretensión económica, social o estatal sobre la 
Universidad debe ser rechazada. Lo único que cuenta es la investigación científica y la 
formación humana. La coacción de tener que "pasar a la vida práctica" desfigura el "ideal de la 
ciencia". Los objetivos utilitaristas malogran la libertad de la Universidad. Con Humboldt la 
Universidad recupera el dominio de la ciencia y la investigación que había sido acaparado por 
las Academias. En la Universidad neo-humanista, el vivo diálogo socrático debe hacer del 
seminario el centro de la investigación-docencia. La formación científica formal, por la que 
propugna Humboldt, es una actitud espiritual libre de pragmatismos "Soledad y libertad son 
necesarias para satisfacer las exigencias genuinamente universitarias". 
El modelo alemán fue imitado por las universidades norteamericanas, comenzando por la 
Universidad de John Hopkins (1876), que se inició como una universidad consagrada 
únicamente a los estudios de posgrado. 
La más antigua universidad fundada en las colonias inglesas de Norteamérica fue la de Harvard 
(1636), que nació con el nombre de Colegio de Harvard en honor a su primer gran benefactor y 
siguiendo el modelo del "residente college" inglés. "Durante la primera etapa, las 
universidades que se establecieron en la costa oriental norteamericana obedecían al espíritu 
que vivió Inglaterra en los siglos XVII y XVIII. Primero vinculadas a la Iglesia y al orden social 
establecidos, algunas puritanas (Harvard, Yale), otras anglicanas (el Colegio de William and 
Mary y Columbia) o presbiterianas (Princeton, etc.). Su carácter distintivo fue su concentración 
en el nivel pregraduado, correspondiente a un programa de artes liberales de tipo clásico 
destinado a la formación de los hijos de las nuevas clases dirigentes de la colonia" (20). La 
enseñanza puramente profesional se desarrolla en una etapa posterior, junto con la expansión 
del país hacia el Oeste.  
Uno de los próceres de la Independencia norteamericana, Thomas Jefferson, diseñó el 
programa y la planta física de la Universidad de Virginia.  
De especial importancia en el desarrollo de la educación superior norteamericana fue la "Ley 
Monjil" de 1862 (en tiempos del Presidente Lincoln), mediante la cual el gobierno federal 
otorgaba tierras de su propiedad a los Estados que estuviesen dispuestos a crear Colegios de 
Agricultura y Artes Mecánicas ("Land Grant Colleges"). Estos Colegios se transformaron 
después en las Universidades Estatales (Kansas State University, Colorado State University, 
etcétera), que se caracterizan por su énfasis en las disciplinas agrícolas y tecnológicas y sus 
fuertes servicios de extensión. 
Otra característica de la educación superior norteamericana es la permanencia de las 
universidades privadas, que generalmente cobran altos aranceles, pero que sostienen también 
importantes programas de becas y préstamos estudiantiles. Asimismo, la educación superior 
norteamericana es la que recibe mayores donaciones de fuentes privadas y públicas Es 
también la que ha creado los vínculos más fuertes con el sector empresarial y productivo. 
  
 
 
 



Curso de Ingreso 2017-  

Experiencias Culturales 

 

28 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
- Galo Gómez Oyarzun, La Universidad. sus origenes y evolución, DESLINDE, UNAM, 1976. 
- William Boyd y Edmund J King, Historia de la Educación, Editorial Huermul SA, Buenos 
Aires, 1977. 
-Tirso Mejía-Ricart, La Universidad en la Historia Universal, Editorial de la UASD, Santo 
Domingo, 1981. 
 

¶ La Reforma Universitaria de 1918 

Disponible en www.unc.com.ar Texto Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 

Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la Universidad se extendía en múltiples 
ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una fuerza inusitada. 

En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el mundo, en junio de 1918 la 
juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento por la genuina democratización de la 
enseñanza, que cosechó rápidamente la adhesión de todo el continente. 

Esta gesta, conocida como Reforma Universitaria, es uno de los mitos de origen de la Córdoba 
del siglo XX, y uno de los puntos de partida de su entrada en la modernidad. La utopía 
universitaria del '18 se anticipó medio siglo al "Mayo Francés" y extendió su influencia a todas 
las universidades argentinas y latinoamericanas. 

Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y objetivos de 
las universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el 
razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el 
compromiso con la realidad social y la participación del claustro estudiantil en el gobierno 
universitario. 

Las bases programáticas que estableció la Reforma fueron: 

Á Cogobierno estudiantil 

Á Autonomía universitaria 

Á Docencia libre 

Á Libertad de cátedra 

Á Concursos con jurados con participación estudiantil 

Á Investigación como función de la universidad 

Á Extensión universitaria y compromiso con la sociedad 

Al cumplirse 90 años de la gesta estudiantil, la Universidad Nacional de Córdoba declaró al 

2008 como "Año de la Reforma Universitaria”. 

Como bisagra histórica e institucional de la Universidad Argentina, la Reforma Universitaria 
cuestionó el atraso académico y social de la época; introdujo un nuevo concepto pedagógico 
donde la integralidad de la formación se complementa con la capacidad para transformar la 
sociedad; impulsó el mejoramiento de la enseñanza y el acceso a la cátedra por concurso; 
defendió la gratuidad de la enseñanza y con ella, la educación popular. 

 

http://www.unc.com.ar/
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Con este pronunciamiento, la Universidad Nacional de Córdoba reafirmó su compromiso con 
los principios que movilizaron a los estudiantes reformistas, y rindió homenaje a esa lucha que 
se actualiza permanentemente en la pugna del pueblo argentino por lograr un país más justo. 

 
 

¶ La universidad en los procesos históricos de Argentina 
 
Material de cátedra elaborado en base a: Hernández, Gerogina y Garbarini, Laura; “El Estado 
benefactor y la expansión del sistema educativo en la Argentina”, en La Universidad en 
Argentina; Toribio, Daniel (comp., Ediciones UNLa, 2010.) 
 
 
Con la llegada del peronismo al poder y la finalización de la Década Infame se establecen las 
bases de un nuevo proyecto de país. Con el fin de los gobiernos autoritarios de la década 
anterior, las crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, las condiciones para la Argentina 
cambian sustancialmente. Se asienta un proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones con el Estado como conductor. 

Según Wilensky, este Estado podría definirse como un Estado que “garantiza estándares 
mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación y educación a todo ciudadano como 
derecho político y no como beneficencia”. 

Las reformas que se realizan en el sistema educativo durante el primer gobierno de Juan 
Domingo Perón se fundamentan en los principios del Primer Plan Quinquenal (1947-51), donde 
se sientan las bases para la democratización de la enseñanza (entendiéndola como un 
patrimonio igual para todos, como una modalidad de compensación que debe ofrecerse a 
quien no tiene oportunidades de educación 

que otro sectores sociales poseen). 

La educación se orienta hacia la profesionalización y la adquisición de conocimientos con 
sentido práctico, se apunta al desarrollo de lo que se denominará artes y oficios favoreciendo 
así la formación para el mundo productivo y del trabajo. Este pensamiento tiene un claro 
basamento en una estructura productiva que se diferencia de los modelos de país anterior 
basado en un modelo industrial que necesitaba jóvenes que se incorporen rápidamente al 
mundo del trabajo. Hay una muy fuerte impronta de lo que es la educación técnica 
introduciéndose así la educación laboral en el sistema educativo oficial. 

La Universidad en este marco de reformas deja de ser un reducto elitista para la formación de 
saberes y comienza a vincularse con los aspectos concretos de la economía y del nuevo 
modelo de país basado en un sistema productivo-industrial. Se deja esa universidad elitista y 
de vanguardia iluminada para acercarla a los sectores populares que se venían incorporando al 
mundo del trabajo. 

 

En un artículo de 1949 Perón define de esta manera el rol que le quiere dar a las 
Universidades: 

“La universidad Argentina del porvenir no será ya una fábrica al por mayor de títulos 
facultativos, sino un verdadero centro de investigación científica y de altos estudios. Ese 
sentido se advierte ya en la determinación de las funciones que el artículo de la nueva Ley 
atribuye a las universidades, no limitándolas a la preparación para el ejercicio de profesionales  
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libres, sin extendiéndolas a afirmar y desarrollar una conciencia nacional histórica: a organizar 
la investigación científica, para que se dediquen a ella quienes tengan vocación y capacidad de 
investigadores, elaborar y difundir el saber y la cultura. A estimular el desarrollo de la ciencia 
aplicada y las creaciones técnicas, a formar un cuerpo docente dedicado exclusivamente a la 
vida científica universitaria, a propiciar y establecer la docencia libre, a crear y sostener 
institutos de investigación y cursos de perfeccionamiento y especializaciones, a divulgar las 
investigaciones científicas y a fomentar el desarrollo de publicaciones y actividades científicas, 
sociales, jurídicas, económicas, literarias y artísticas”. 

En este marco, la universidad debía cumplir un rol estratégico en el proyecto nacional, la 
gratuidad y el acceso amplio de sectores de bajos recursos a un sistema de educación superior 
que se perfila como un medio de ascenso social. 

La creación de la Universidad Obrera Nacional es uno de los aportes más innovadores de este 
período (junto con la gratuidad). Por ley 13.229 del año 1948 se otorgó la oportunidad de 
continuar un ciclo de perfeccionamiento universitario para obtener el título de Ingeniero de 
fábrica a quienes habían completado su primera etapa de formación técnica. 

Decía Perón “La habilidad manual ha de enseñarse tanto como habilidad intelectual, y el 
Estado tiene la obligación de formar a sus profesionales como de capacitar, para la lucha a sus 
operarios.” 

Con la Creación de la Universidad Obrera Nacional culminaba la conformación de un sistema 
de educación técnica, cuyo objetivo era la formación profesional de la clase trabajadora y, al 
mismo tiempo, un fuerte aporte a la posibilidad de ascenso social de los sectores trabajadores. 

El otro aspecto fundamental de las reformas que incorpora el peronismo es el decreto 
29.337/49 que establece la gratuidad de la educación superior. Esto posibilitó que muchos 
argentinos hijos de trabajadores pudieran acceder a la cultura, a la educación superior y a la 
formación profesional universitaria. De esta manera la matrícula Universitaria tuvo un fuerte y 
sostenido crecimiento. En 1947 había 51000 estudiantes y en 1955 el número ascendía a 
140000. Además, de la gratuidad el sistema se complementó con un sistema de becas. Estas 
políticas permitieron ampliar la base social del estudiantado y el ingreso de individuos 
provenientes de los sectores populares. 

 

Del Golpe del 55 a los bastones largos. El rol de la universidad en estos períodos 

El golpe militar que en septiembre de 1955 derrocó al segundo gobierno constitucional de Juan 
Domingo Perón (1952-1955) significó una nueva interrupción de la vida institucional de las 
universidades argentinas porque implicó la intervención de los planteles docentes con 
cesantías masivas de quienes habían desempeñado un rol durante el peronismo. 

La prescripción del peronismo se hizo explícita mediante el Decreto Ley 4161/56 que prohibió 
toda difusión de las imágenes, símbolos, signos, doctrinas pertenecientes al peronismo e 
incluso la utilización de las palabras Perón, peronismo, justicialismo entre otras como producto 
del proceso de “desperonización”. Este es un claro ejemplo de retroceso frente a la 
democratización llevada adelante en el período anterior. 

En este contexto, se derogaron la mayoría de las leyes que había implementado el peronismo, 
pero como consecuencia de la alianza que había dado el golpe se sancionó el Decreto 6403 
que permitía la autonomía universitaria (para cortar los viejos lazos con el peronismo y que 
estos no se vuelvan a implantar en un futuro). 

Con la asunción de Arturo Frondizi como presidente de la Nación (1958 – 1962 derrocado), 
aunque seguía vigente la proscripción del peronismo, se retoman algunos de los lineamientos  
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del país industrial que había propuesto Perón en sus dos gobiernos. Esta vinculación entre el 
desarrollo de una nación y su capacidad industrial volvieron a ponerse sobre la mesa a la hora 
de pensar un país desarrollado que incluya a los sectores populares, aunque de una manera 
mucho más débil y sinuosa que lo que fue en el peronismo. 

Uno de los ejemplos de esta continuidad es la creación del CONICET, la CNEA, el INTI y el INTA. 
Si bien las bases de todas estas instituciones vienen gestándose desde el período 1945-1955, el 
golpe había frustrado su creación formal y es en este período que se llevan adelante y se crean 
formalmente estas instituciones. El objetivo de estas instituciones era promover la 
investigación científica y tecnológica en su campo y la transferencia al sector productivo. De 
esta manera, se hace un aporte a la  modernización de la estructura de la educación superior 
fortaleciendo el vínculo con el sistema productivo. El riesgo que se corrió, y que en alguna 
medida se plasmó en estas instituciones, es el llamado “cientificismo”, es decir, la ciencia por 
la ciencia misma como modificadora de la sociedad, dejando de lado su espíritu inicial que era 
la vinculación con el sistema productivo y la transferencia de saberes entre la investigación y la 
producción. 

Esta segunda oleada de vinculación entre la economía real y la investigación tuvo un abrupto 
corte con el Golpe de estado al presidente de la Nación Arturo Ilía (1963- derrocado 1966) 
perpetrado por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970). Recordemos que continuaba la 
proscripción del peronismo y esto hacía que todos los gobiernos electos sean débilmente 
electos y todos estaban a tiro de pistola presionados por los grandes sectores de la economía 
que utilizaban las Fuerzas Armadas para corregir las medidas que no les parecían adecuadas o 
que no estaban de acuerdo con sus intereses y su proyecto de país. 

En este marco, se desarrolla la Noche de los Bastones Largos: El gobierno militar intervino las 
universidades, los estudiantes y docentes tomaron las facultades y fueron expulsados es estas 
por la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Las más perjudicadas fueron Ciencias Exactas 
y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Este hecho tuvo gravísimas consecuencias ya que la mayoría de los investigadores y docentes 
de las universidades fueron echados o se fueron del país por la situación que se había vivido. 
La gran mayoría de estos profesionales que abandonaron el país realizaron grandes carreras en 
el exterior y dieron cuenta de un fuerte déficit en las investigaciones, muchas muy vinculadas 
al sistema productivo, que se venían realizando. 

 

La Universidad del Tercer Peronismo 

Los sucesivos golpes y la ya insostenible proscripción del peronismo (llegó a los 18 años), 
sumado a la experiencias que se venían dando en el exterior como la Revolución Cubana y el 
Mayo francés, hicieron que gran parte de los estudiantes y docentes de las universidades se 
inclinaran por movimientos de liberación y reivindicación popular. Esto trajo consigo un fuerte 
desarrollo de las alternativas de izquierda, pero por sobre todas las cosas el viraje de grandes 
sectores medios juveniles hacia el peronismo como esa vuelta a los sectores populares, como 
una alternativa de liberación y de compromiso con las experiencias latinoamericanas. Esta 
conjunción de factores hizo que en 1973 sea elegido Héctor Cámpora como presidente y luego 
lo sucediera el General Juan Domingo Perón en su tercer mandato. 

Este tercer gobierno peronista va a ser sumamente convulsionado porque, por un lado 
despierta enormes expectativas de cambios sociales que conducen a la anhelada liberación 
nacional y social, en sintonía con un clima de época que vivía Latinoamérica y el mundo; pero, 
por otro, va a generar una violencia que tiene un punto culminante en la respuesta que los 
sectores conservadores, económicos y políticos dan a las demandas populares a través del  
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terrorismo de estado a partir del golpe militar de 1976, poniéndole fin a otro período 
constitucional. 

En este contexto es que se intervinieron las universidades para ponerlas al servicio del pueblo. 
Además, se reinstaló el ingreso irrestricto, lo que ocasionó un crecimiento acentuado de la 
matrícula universitaria. Se advierte una profunda preocupación por vincular la universidad a la 
sociedad, con los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo, los estudiantes de arquitectura 
construían viviendas populares, los de derecho brindaban asistencia jurídica gratuita, se 
intentaron fabricar medicamentos gratuitos, entre otras. En este marco se intentaron cambiar 
los planes de estudio para acentuar esta vinculación de las universidades con el resto de la 
sociedad y cambiar este modelo de isla o cientificista. 

En abril del 74 se promulgó la Ley 20.652 que hacía referencia a esta ambiente de época. Art. 
1° “la universidades nacionales son comunidades”, que tienen “el fin de impartir enseñanza, 
realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con 
proyección social y, haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional, 
contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos”. 

Esta Ley también garantizó la autonomía y la autarquía universitarias y adoptó el sistema de 
concursos como medio para la selección de docentes. Incorporó los docentes al gobierno junto 
con los no docentes. Establecía que “es incompatible con el ejercicio de la docencia 
universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, el desempeño de funciones 
jerárquicas o de asesoramiento, remuneradas o no al servicio de empresas multinacionales o 
extranjeras” de este modo se pone de manifiesto el deliberado propósito de impedir toda 
injerencia de las empresas multinacionales o de los organismos internacionales. 

 
Golpe militar, persecución política y vaciamiento 

El 24 de marzo de 1976 se llevó a cabo el golpe militar más brutal de la historia argentina con 
muy fuerte consecuencias para toda la población. Se implementó una política de persecución y 
muerte con quienes se resistieron al golpe y se aplicaron medidas de restricción de libertades 
ciudadanas. Se aplicó la tortura y la desaparición de personas como una forma de perseguir a 
los disidentes y se establecieron los más brutales campos de concentración de América Latina. 
Esto tenía su correlato con medidas económicas y políticas que querían transformar la matriz 
productiva de nuestro país. Si bien este golpe tuvo en un rol central a las 3 FFAA, también, 
tuvo sus apoyos civiles muy fuertes, es por esto que podemos hablar de dictadura cívico-
militar. 

Este cambio de modelo de Estado implicó la apertura económica, con la consecuente 
importación indiscriminada de productos que eran fabricados en otros países con subsidios 
estatales, lo que significó la destrucción de la industria nacional. Esto acarreó el crecimiento de 
la desocupación, la pobreza y la marginación para amplios sectores sociales. Esta política 
también trajo el creciente endeudamiento del Estado, con el progresivo achicamiento de su 
margen de decisión y dependencia de los organismos internacionales de crédito. 

El accionar de la dictadura fue muy fuerte en los ámbitos universitarios. El 21% de los 
desaparecidos eran estudiantes, por lo que –junto con los trabajadores 30% de los 
desaparecidos- son los dos sectores más perseguidos por la dictadura. La dictadura intervino 
las universidades nacionales y las distribuyó entre las 3 fuerzas, tal como hizo con la superficie 
del país, dividida en zonas y subzonas, a lo largo de todo el país. Se sancionó la ley 21.176 que 
establecía la administración de las universidades por parte del PEN y que este designara sus 
rectores. La represión también se manifestó en el aspecto curricular y pedagógico mediante la  
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reforma de los planes de estudio, en especial en las carreras de Ciencias Sociales. La cerrera de 
Psicología fue suspendida en varias universidades y la Universidad Nacional de Luján fue 
cerrada. En las aulas se vivía un clima de persecución y miedo ya que había infiltrados de las 
fuerzas de seguridad que identificaban opositores. En este clima se establecieron cupos y 
aranceles en las universidades, haciendo que por primera vez se redujera la matrícula 
universitaria. 

 

Recuperación de la democracia y vuelta a las aulas 

Tras el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 comienza para el país una nueva 
etapa signada por la revalorización de la democracia. 

En este clima se dispuso el decreto 154/83 que posibilitaba la intervención de las 
universidades y la designación de rectores normalizadores. Allí se comenzaron a dictar los 
reglamentos internos de cada una de las nuevas universidades y se comenzó con los concursos 
docentes. 

La recuperación de la democracia significó el restablecimiento del ingreso irrestricto en las 
universidades nacionales en el 84 y, junto al clima de libertad que se vivía en el país, alentaron 
un crecimiento espectacular de la matrícula universitaria. Este crecimiento se realizó 
especialmente gracias a las preferencias de los estudiantes por las carreras tradicionales, 
contador, abogacía, medicina y psicología. 

Esta explosión no fue acompañada por recursos de parte del Estado Nacional lo que redundó 
falta de infraestructura (aulas y equipamientos), el deterioro de los salarios docentes y la falta 
de investigadores y condiciones para la investigación. 

1 

Las políticas neoliberales y la Ley de Educación Superior 

Con la asunción de Carlos Menem, el presidente le confió la economía a uno de los máximos 
directivos de la empresa Bunge y Born. De esta manera, se comenzó a recorrer un camino de 
reformas de la economía hacia una apertura de mercado, privatización de empresas estatales, 
la desregulación del mercado de capitales, la flexibilización laboral y el abandono por parte del 
estado de las funciones sociales o de contención social. 

En lo que respecta a las políticas universitarias hubo un cambio de agenda. Frente a las 
restricciones presupuestarias que tenía el sector educativo se implementaron reformas 
tendientes a fortalecer el financiamiento privado y su injerencia dentro de las casa de estudios. 

 

Estos fueron sus principales ejes: 

Fortalecer el financiamiento fomentando el ingreso de los capitales privados por prestación de 
servicios y contribuciones de los alumnos, establecimiento de indicadores para la repartición 
del presupuesto en base a criterios objetivos y racionales; mejorar la investigación en base a 
un sistema de evaluación y un fondo para financiar proyectos con recursos del Banco Mundial; 
alentar las investigaciones con programas para incentivos docentes; promover la sanción de 
una nueva ley universitaria (Ley de Educación Superior 1995). 

Las políticas impulsadas por el gobierno generaron gran controversia en el sistema 
universitario, porque representaba una limitación a la autonomía y un avance de la 
privatización de la universidad. Estas políticas formaban parte de las recomendaciones de los 
organismos internacionales (FMI y BM) para el financiamiento de la educación superior. 
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Las políticas neoliberales aplicadas a nivel internacional a partir de los 80´s profundizaron las 
diferencias sociales y significaron la desarticulación del Estado Benefactor y el predominio del 
mercado como factor de regulación, no sólo de la economía, sino de campos en los que el 
Estado había intervenido para asegurar la más alta cobertura, como la salud, el trabajo, la 
seguridad social y la educación Con la asunción de Néstor Kirchner en 2003 y posteriormente 
los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y 2011, la Argentina tuvo un vuelco en 
sus expectativas económicas y en su desempeño a nivel internacional. Se atacaron los 
principales problemas macro económicos, como la deuda externa y la falta de divisas a través 
de la exportaciones. Se logró llevar adelante una política de cobertura social y de consolidación 
de derechos sociales y culturales como la AUH, incorporación de jubilados y movilidad 
jubilatoria, implementación de 16 vacunas obligatorias, plan remediar, restitución de los 
fondos de pensión al Estado (ex AFJP), política de Derechos Humanos, ley de Identidad de 
género y casamiento igualitario, PROCREAR, entre otros. 

El principal impacto de estas políticas en la educación superior se dio por el aumento del 
presupuesto para las universidades nacionales y la creación de nuevas casa de estudio. Hasta 
la actualidad se han incorporado 9 universidades nacionales al sistema y lo que es más 
importante se han volcado una gran cantidad de recursos. En el 2003 el pago de servicios de 
deuda a organismos internacionales de crédito era del 6% del PBI y el de Educación, Ciencia y 
Tecnología, apenas un 2%. Hoy en día esa ecuación se ha revertido pasando del 2% a servicios 
de Deuda y al 6,47% en Educación, Ciencia y Tecnología lo que nos permite hablar de un 
cambio de paradigma sustancial. 

Esto se debió en gran medida a que en 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional que 
estableció de modo explícito que “la educación y el conocimiento son un bien público y un 
derecho personal y social, garantizados por el Estado”, además de ampliar la obligatoriedad de 
la educación hasta el nivel secundario inclusive. Hizo que el número de ingresantes a las 
universidades estatales aumente progresivamente en los años subsiguientes a la 
implementación de estas medidas pasando de 1.400.000 estudiantes en 2001 a 1.800.000 en 
2011.  

En la sociedad actual, en la que el conocimiento tiene un lugar preeminentemente en la 
organización social, en la producción y también en la vida privada de las personas, es necesario 
un nuevo vínculo entre las universidades, el Estado y la sociedad, por la cual las primeras, en 
pleno ejercicio de su autonomía, contribuyan a resolver los problemas públicos y sociales; el 
Estado defina orientaciones estratégicas para el desarrollo y la integración social y los 
diferentes sectores sociales, enfocados en un país productivo. En el marco de las políticas de 
inclusión social que se han impulsado en el país, en los años recientes, se han creado en los 
últimos años nuevas universidades, lo que implica la ampliación de la cobertura y la 
incorporación de nuevos estudiantes a la educación superior y por el otro, la necesidad de 
introducir formas de cooperación entre las universidades y las instituciones de Educación 
Superior. 
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¶ Las universidades del conurbano y la distribución del conocimiento 
 
Por Alfredo y Eric Calcagno. Doctor en Ciencias Políticas, y Diputado Nacional (FpV) Semanario 
Miradas al sur del domingo 15 de enero de 2012. 
 
Cuando en una sociedad se efectúan cambios profundos, surge la preocupación esencial 
acerca de la continuidad de las transformaciones implantadas; en nuestro caso, se trata del 
avance de un modelo político y económico de desarrollo con inclusión social. Los procesos de 
cambio que se hacen irreversibles son acontecimientos políticos, económicos y sociales de 
gran magnitud y complejidad; por eso, no se los puede suponer lineales ni simplificar las 
soluciones. Cuando las transformaciones se hacen en democracia, benefician a las mayorías y 
funcionan bien, es necesario consolidarlas con múltiples acciones convergentes, de tal modo 
que sea muy difícil volver atrás. 

En otra época, con escala y métodos totalmente diferentes, la Revolución Francesa no tuvo 
retroceso cuando las tierras de la nobleza y el clero pasaron a la burguesía y a los campesinos,  
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y cuando el Código Civil de Napoleón reemplazó al feudalismo. En la Argentina se reformaron 
la política, la sociedad y la economía: el país del 2012 tiene poco que ver con el del 2003. El 
problema actual consiste en profundizar los cambios y asegurar la continuidad del desarrollo 
con inclusión social; en el fondo, se trata del mismo proceso, que para que sea irreversible, 
debe profundizarse. 

Una de las áreas de reforma más importante, es la que establece una redistribución del 
ingreso, de la palabra y del conocimiento; son actos de gobierno que instalan una nueva 
realidad muy difícil de revertir. 

La distribución del conocimiento. Uno de los ejes del modelo comenzado en 2003 es la 
inclusión social; para que ese principio básico de la convivencia sea realidad, debe distribuirse 
con equidad el conocimiento; ello implica una reasignación de poder y de recursos. 

El conocimiento, en el sentido de noción, ciencia y sabiduría que señala el diccionario, marcará 
en este siglo el grado de justicia, democracia y productividad que tendrán las sociedades. En el 
plano político, el conocimiento es un eje fundamental de la inclusión social; por el contrario, la 
ignorancia es la base de la exclusión y la dominación. En este ámbito, los gobiernos de los 
Presidentes Kirchner han dado dos pasos fundamentales. El primero es el programa Conectar 
igualdad, por el cual en el período 2010-2012 se entregarán netbooks a cada uno de los 3 
millones de alumnos de la educación secundaria pública; así, cualquiera sea el nivel de ingresos 
de los alumnos, se reducen drásticamente las desigualdades en el acceso a la información y la 
cultura. El segundo hecho es que en los últimos años se crearon cinco universidades en el 
conurbano bonaerense, que ahora suman 12 universidades, con más de 130.000 alumnos, que 
están en rápido crecimiento. En su casi totalidad, esos estudiantes pertenecen a familias que 
jamás habían llegado a la universidad. Este hecho constituye un acto trascendente de la 
democracia argentina. No basta con la democracia formal que asegura el derecho de voto, si 
en los hechos la mayoría de las funciones de decisión son ejercidas sólo por quienes tienen 
títulos universitarios o los suplen con fortuna personal. Con la democratización del acceso a las 
universidades, esa vía está ahora abierta a los grupos de ingresos bajos. 

Significado político de las universidadesdel conurbano. La zona de influencia de las 
universidades del conurbano bonaerense abarca 24 partidos (divisiones administrativas) con 
un total de 9,9 millones de habitantes. De ellos, 6,3 millones viven en los partidos sedes de las 
universidades. Pensemos en el significado social y político que tiene una apertura educativa y 
cultural de esa magnitud, que beneficia a grupos sociales que de hecho estaban excluidos de la 
enseñanza universitaria. 

Más aún: se trata de lo que tal vez sea el corazón político de la Argentina; y sin embargo, la 
gran mayoría de sus habitantes no podían adquirir la calidad de profesionales, condición casi 
necesaria para participar en la conducción del gobierno y de las empresas. Para decenas de 
miles de jóvenes que viven en el conurbano les era imposible concurrir a las universidades de 
Buenos Aires o La Plata por los gastos que implica el cambio de domicilio o el traslado (viaje, 
alimentación, insumos). Se producía una segregación que generaba exclusión social, pues 
desembocaba en un dualismo social: universidad para los sectores medios y altos, y oficios 
para el resto. 

El argumento de la calidad educativa. Un grupo importante de políticos y educadores no está 
de acuerdo con la creación de nuevas universidades, y si ya fueron creadas procuran retacearle 
recursos. Su principal argumento es la preservación de la calidad educativa, que según ellos 
disminuiría si se crearan nuevas universidades, que absorberían recursos presupuestarios, que 
tampoco alcanzarían para las nuevas universidades. Este argumento no parece sólido.  
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En primer lugar, se confunde la excelencia educativa (que se adquiere en el post-grado) con el 
acceso a las calificaciones profesionales (que es propia del grado). En cuanto a la calidad de la 
enseñanza, las universidades del conurbano la tienen hoy en grado igual o superior a las 
universidades tradicionales (entre otros motivos, porque las clases las dictan los profesores 
titulares y no los ayudantes de cátedra, como suele ocurrir en las universidades 
multitudinarias). 

La mitad del presupuesto está concentrada en 7 universidades: Buenos Aires (19%), Córdoba y 
La Plata, 7% cada una, Rosario y Tucumán 5% cada una, Cuyo 4% y Litoral 3%. Las restantes 39 
universidades se reparten la otra mitad, con un promedio del 1,28% cada una; dentro de ellas, 
las doce universidades del conurbano reciben el 6,7% del total de las universidades nacionales, 
con un promedio de 0,55% para cada una (parece excesivo atribuirles un presunto deterioro 
de la calidad educativa). 

El cuadro muestra que los fondos asignados a las dos universidades más grandes del 
conurbano (Lomas de Zamora y La Matanza) sólo llegan al 10% del de las universidades de 
Buenos Aires y La Plata. 

Además, cada alumno de las universidades de Buenos Aires y La Plata cuesta en promedio un 
60% más que el de las de Lomas de Zamora y La Matanza, no obstante las supuestas 
economías de escala que deberían disminuir los costos de las universidades grandes. 

Patear la escalera. Quienes se oponen a la expansión de las universidades del conurbano 
responden a la vieja técnica de patear la escalera después que se trepó, para que los demás no 
puedan subir. En el plano profesional significa impedir que otros diplomados puedan competir 
(para peor de otro origen social) y acentúa la concentración del conocimiento en las zonas 
urbanas ricas. 

Más deplorables aún son las consecuencias políticas: implica conservar los puestos directivos 
del gobierno y de las empresas para quienes disponen de ingresos medios y altos; las 
dificultades para acceder al conocimiento que sufren los jóvenes de bajos ingresos, les impiden 
el acceso a los ámbitos donde se adoptan las decisiones. De acuerdo con una definición clásica, 
educar no es enseñarle a alguien algo que no sabía, sino hacer de él una persona que no existía 
(John Ruskin). Pues bien: los jóvenes que estaban excluidos de la universidad por sus bajos 
ingresos o por su lejanía, cuando accedan a ella van a existir como profesionales capaces de 
elaborar sus posiciones y de asumir funciones de orientación y conducción en la sociedad. 

 

¶ Conociendo la Universidad de Ezeiza 
 
Selección de fragmentos del Proyecto Institucional Universidad Provincial de Ezeiza,  
 
Noviembre 2011 La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) forma parte del proceso histórico de 
creación de universidades desarrollado en el conurbano bonaerense en los últimos cinco años 
en los cuales se fundaron las universidades nacionales de Avellaneda, Moreno, Merlo, 
Florencio Varela y José C. Paz. Este proceso fue generado a partir de la demanda local y 
gestionado por las autoridades municipales y legislativas representativas de cada partido en 
alianza con distintos sectores del mundo del trabajo y de organizaciones de la sociedad civil. 
Mediante esta iniciativa se trata de instalar polos universitarios vinculados a necesidades 
locales y/o regionales que brinden oportunidades de formación superior a jóvenes y adultos, 

muchos de los cuales representarán la primera generación de graduados universitarios de su 
familia. 
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La creación y la puesta en funcionamiento de la UPE es el resultado de la convergencia de las 
voluntades políticas a nivel nacional, provincial y municipal, de las organizaciones del mundo 
del trabajo, de la sociedad civil y de los intereses de la ciudadanía con el fin de mejorar la 
calidad de vida en un territorio que según los datos del Censo 2010 se ubica en el segundo 
lugar de crecimiento poblacional de la provincia de Buenos Aires. 

 

Esta convergencia se inscribe en un contexto que se caracteriza por: 
- La configuración de una agenda que recupera las responsabilidades del Estado y 

consecuentemente su derecho a la regulación.  
- La apuesta a un modelo de desarrollo con eje en lo productivo. Una concepción de 

crecimiento basada en la justicia social.  
- Una mayor equidad en la distribución del ingreso que permita disminuir la 

desigualdad. 
- La consolidación de procesos democráticos que permitan una mayor integración de la 

ciudadanía. 
 
La Ley 14006, por la cual se creó la UPE, fue promovida por la Diputada Sra. Dulce Granados, 
sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y promulgada por 
decreto 1022/09 del 22 de junio de 2009. Su fundamento principal fue la creación de una 
universidad que esté al servicio de la comunidad, como respuesta a los nuevos desafíos que 
interpelan la vida social, económica y política y produzca un desarrollo científico y tecnológico 
que mejore la competitividad y ayude a encontrar nuevos horizontes para las diversas 
problemáticas de los diferentes sectores sociales. 

El área de influencia de la UPE abarca gran parte del Conurbano sur del Gran Buenos Aires 
principalmente los municipios aledaños de Esteban Echeverría, Cañuelas, Lobos, Presidente 
Perón y San Vicente y con menor incidencia algunas localidades de la zona sur de La Matanza. 

Es necesario destacar que la oferta educativa de la Universidad de Ezeiza cubre una zona de 
vacancia que se extiende al territorio de América Latina y el Caribe en términos de formación 
aeroportuaria estatal universitaria. 

La UPE cuenta con edificio propio sito en Alfonsina Storni 35 entre Joaquín V. González y José 
Hernández, Barrio Uno en el partido de Ezeiza, que resulta una ubicación estratégica 
conectada con las principales vías de acceso. El edificio inaugurado en noviembre de 2011 
cuenta con las instalaciones y equipamiento tecnológico adecuados para el desarrollo de las 
actividades de docencia, extensión e investigación. 

Conforme a la ley de creación 14006, el Poder Ejecutivo designó al Delegado Organizador, 
quien junto con el Consejo Asesor Provincial (CAP) son los encargados de dictar las normas 
destinadas a la organización y funcionamiento de la UPE hasta tanto se integren los órganos de 
gobierno y de administración de la Universidad, en la forma prevista mencionada en la ley y en 
el estatuto. 

…… 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto, la UPE tiene como misión: 

“[…] constituirse en agente formativo y de producción de conocimiento científico, cultural y 
tecnológico observando las necesidades del hombre, como sujeto destinatario y parte de la 
comunidad con la que están diseñadas sus acciones. El conocimiento es concebido como co-
creación entre la institución y la comunidad de la que es parte. La acción local y el 
pensamiento universal son recíprocos y complementarios. 
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Los valores que sostienen su misión son el ejercicio de una autonomía responsable como 
acción que evidencie: el compromiso con la igualdad de oportunidades, la disminución de las 
asimetrías, la aceptación de la diversidad como fuente de renovación para las políticas públicas 
al servicio del desarrollo, la cohesión y la paz; la solidaridad, la tolerancia, la creatividad e 
innovación, y la flexibilidad tal que permitan comprender con claridad y atender junto con la 
comunidad a la que pertenece, las necesidades reales en un proceso de soluciones 
compartidas con todos los actores.” 

La Universidad se organizará partir de departamentos, que funcionarán como unidades 
académicas con fines de docencia, investigación y extensión. Inicialmente la Universidad 
contará con tres departamentos: de Desarrollo Aeroportuario, de Desarrollo Tecnológico y de 
Desarrollo Humano y Organizacional. 

El desarrollo de la política académica se inscribe en el marco de los principios de inclusión, 
calidad y cooperación con el mundo del trabajo. La formación de profesionales competentes 
en el ámbito de la tecnología y el desarrollo productivo con eficiencia, creatividad, sentido 
crítico y sensibilidad social constituye uno de sus principales objetivos y es por ello que la UPE 
se plantea como desafío el diseño de una propuesta académica que entienda a la enseñanza 
como un proceso centrado en la práctica profesional. En este marco se organizarán trayectos 
de formación docente continua y de intercambio con instituciones y organismos afines que 
aseguren la implementación de una política curricular tanto de diseño como de desarrollo que 
atienda al eje señalado. 

En cuanto a la pertinencia de la propuesta académica, se proponen carreras necesarias en el 
medio y con perfiles técnicos y profesionales singulares, vinculadas a líneas específicas de 
desarrollo regional y nacional, de modo de no superponer ofertas preexistentes en otras 
universidades e instituciones educativas. 

2 
La propuesta académica a implementarse desde el año 2017 está conformada por las 
siguientes carreras: 
1. Licenciatura en Gestión Aeroportuaria  
2. Licenciatura en Comercio Internacional 
3. Tecnicatura en Turismo 
4. Licenciatura en Seguridad e Higiene 
5. Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software 
6. Licenciatura en Logística 
 
Organización y Sistema de Gobierno 
3.1 Sobre la organización 
La Universidad Provincial de Ezeiza prevé en su modelo organizacional una estructura que 
contempla Secretarías y Departamentos. Las Secretarías tienen como función fundamental 
asistir al Rector en la formulación, planificación, coordinación y supervisión de políticas y líneas 
de acción conducentes al cumplimiento de la misión de la universidad. En el estatuto se 
contempla el funcionamiento de las siguientes Secretarías: 

- Secretaría Académica 

- Secretaría de Investigación, Ciencia y Tecnología 

- Secretaría Administrativa 

- Secretaría de Asuntos jurídicos 

- Secretaría de Extensión Universitaria 
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Se incluye una Unidad de Control de Gestión Universitaria cuya función primordial es asistir al 
Rector en la determinación de las normas y procedimientos inherentes al sistema de control 
interno y evaluar el cumplimiento de los mismos. 

La organización académica se estructura en Departamentos de Enseñanza organizados en 
áreas, campos de conocimiento, asignaturas y especialidades. La enseñanza será impartida por 
los distintos Departamentos de Enseñanza bajo modalidades presencial, semi-presencial o a 
distancia, según la naturaleza de los estudios y las demandas de los ámbitos local, provincial, 
nacional e internacional.  

Los Departamentos constituyen un espacio de convergencia para investigadores y docentes de 
disciplinas afines en el marco de la implementación de las carreras que conforman la 
propuesta educativa y de los planes, programas y proyectos articulados con las distintas 
secretarías. Los Departamentos son los responsables del dictado de las asignaturas de su 
especialidad y de la acreditación de sus actividades de investigación. 

La definición de las áreas de conocimiento a atender por cada Departamento está sustentada 
en las razones de política educativa y nacional explicitadas en el Capítulo 1 y en los objetivos 
de la Universidad, los que sirven además de fundamento para la adopción de sus 
denominaciones: 

- Departamento de Desarrollo Aeroportuario 

- Departamento de Desarrollo Tecnológico 

- Departamento de Desarrollo Humano y Organizacional 

 

Cada Departamento estará a cargo de un Director y contará con un Consejo Departamental. 
Las acciones previstas en términos de formación continua tanto para la docencia como para la 
investigación y extensión constituirán espacios privilegiados para la comunicación entre los 
miembros de los distintos Departamentos y por ende para la consolidación de la identidad 
institucional. 
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Lecturas complementarias 

¶ La Universidad en los tiempos del primer peronismo. Gratuidad y acceso irrestricto 

Lucía Lionetti Disponible en: http://www.unicen.edu.ar/content/la-universidad-en-los-tiempos-
del-primer-peronismo-gratuidad-y-acceso-irrestricto 

Los estudios que circulan sobre el gobierno peronista de 1946 a 1955 se han ocupado de 
analizar el alcance de su gestión en materia de salud, inmigración, urbanismo, vivienda, 
turismo, economía e industria, sin embargo, a la hora de analizar el tema de la educación se ha 
reducido –grosso modo- la presentación a dos tipo de aproximaciones: una perspectiva que 
enfatiza en la democratización, en el sentido de ampliación del número de destinatarios del 
sistema educativo y aquella que focaliza en las políticas y las prácticas educativas orientadas al 
adoctrinamiento de la población escolar. Más allá de esas presentaciones que circulan en el 
ámbito académico, ha sido recurrente que a la hora de hablar de lo educativo en tiempos del 
peronismo se recupere –sacando de contexto- aquella consigna que enunciaron los 
trabajadores el 17 de Octubre de 1945: “Alpargatas sí. Libros no”. Queda a los investigadores 
desandar esos lugares comunes. 

Hasta aquí se ha conseguido mostrar que, las iniciativas estatales del primer peronismo en 
materia de políticas públicas culturales con sentido democratizador promovieron reacciones 
en el campo intelectual. Puede decirse que las estrategias a las que apeló el gobierno de Perón 
para cooptar a la intelectualidad como a las que recurrió la intelectualidad antiperonista para 
responder al régimen generaron marcadas disputas. (1) Eso ha llevado a dar cuenta, de un 
modo un tanto lineal, de la conflictiva relación entre el régimen peronista y los actores 
universitarios –tanto docentes como estudiantes-. Tal como se ha señalado, como en toda 
disputa por espacios de poder, tanto unos como otros creían tener argumentos válidos y 
suficientes para mantener su postura. Para el oficialismo se trataba de "...arrebatar las 
facultades de las manos de las élites oligárquico-liberales que se habían instalado en ellas 
como en cotos privados, ajenos a los intereses mayoritarios", mientras que para la oposición lo 
que se buscaba era barrer con las conquistas históricas del 18, para poner a la Universidad al 
servicio del poder. 

Asimismo, se ha acordado que, bajo el prisma de la justicia social, la política del régimen 
consiguió ampliar la capacidad de extensión y cobertura del sistema educativo. Según el 
Departamento de Estadística Educativa, en el caso específico de la matrícula universitaria, pasó 
de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955 (cabe aclarar que este crecimiento sostenido se 
continuó en la próxima década ya que en 1965 concurrían 206.032 alumnos a las 
universidades, según la misma fuente). Similares índices de crecimiento se observan tanto en 
lo que hace al presupuesto de las Universidades Nacionales como en la cantidad de profesores. 

Perón inició su gobierno con las universidades intervenidas desde el 30 de abril de 1946, 
destacando que, para el caso de la UBA, su interventor fue el doctor Oscar Ivanissevich. 

Durante ese año, fueron numerosas las cesantías y las renuncias de profesores. De todos 
modos, la política universitaria del gobierno comienza a tomar forma con la sanción en 1947 
de la Ley 13.031, norma por la cual el gobierno de las universidades se convertía en 
dependencia del Poder Ejecutivo quien tenía a su cargo desde la designación del rector hasta  
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de los profesores catedráticos. Con la constitución de 1949, se le introdujeron algunas 
modificaciones disponiendo además que, en las universidades “…no se debe trabajar para un 
partido, para un sector para un grupo, se debe trabajar para la mayor honra del país y la 
felicidad de todos los argentinos”. Al mismo tiempo, se establecían cursos de formación 
política, obligatorios y comunes para estudiantes de todas las facultades. 

Los claroscuros y matices de la gestión del gobierno de Perón respecto a la vida universitaria 
fueron evidentes. Si bien esas medidas contrariaban la autonomía de las universidades, por 
otra parte, no puede obviarse que durante su presidencia se sancionó el decreto 29.337 de 
gratuidad de la enseñanza universitaria y de ingreso irrestricto. Tal como lo sostuvieron 
algunos protagonistas de ese acontecimiento en materia de educación, se esperaba que con 
aquella iniciativa se consiguiera avanzar en la formación de la conciencia nacional de la 
juventud. La Universidad sería un ámbito de encuentro donde la juventud antiperonista 
conocería los dramas de la población real al convivir con los hijos de los trabajadores. 

Según sus palabras: "el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que 
aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación suprimiendo todo obstáculo que 
les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación". Según lo entendía, 
al engrandecimiento y auténtico progreso del pueblo radicaba, en gran medida, en el grado de 
cultura que alcanzaba cada uno de sus miembros. Pese a la persistencia de las altas tasas de 
deserción en la universidad, y a que no se transformaría de raíz el habitual ingreso a las 
carreras tradicionales, aquella iniciativa fue sin lugar a dudas el punto de inicio de una nueva 
experiencia política y cultural para muchos de los jóvenes de los sectores populares. Una 
experiencia que se enmarcaba en la aventura del ascenso social a partir de la adquisición de un 
capital cultural. Se reafirmó, una vez más, aquella tradición educativa de tono igualitario que 
comenzó con la Ley 1420 y su promesa de una escuela abierta a todos los niños y niñas de la 
república. Se continuó con el hito del Grito de Córdoba de 1918 que representó la contribución 
más original de América Latina al diseño de un esquema universitario propio. Así, la iniciativa 
tomada el 22 de noviembre de 1949 fue el signo y el gesto de un gobierno que consideró a la 
educación universitaria como un derecho social. 

Una iniciativa que, a lo largo de los años, quedaría en una zona gris de confusión en la 
memoria colectiva respecto al momento político en el que esa conquista se hizo efectiva. Por 
eso puede decirse que, ese acontecimiento invita a la necesidad de revisar históricamente 
buscando problematizar y no simplificar lo que fue la política en materia de educación 
universitaria, la vida intelectual y cultural durante aquellos años del gobierno peronista de 
1946 a 1955. (2) 

Notas: 

1. Así, Silvia Sigal sostiene: "[…] hay por lo menos dos puntos de acuerdo entre quienes 
se han interesado en la relación entre los intelectuales y el primer peronismo. El 
primero es que casi la totalidad de los escritores, artistas y universitarios liberales y 
democráticos fueron antiperonistas, el segundo, que si los intelectuales peronistas 
fueron muy contados, más contados fueron, entre ellos, quienes gozaban de prestigio 
y reconocimiento en el ámbito de la cultura”. Silvia Sigal, Intelectuales y peronismo en 
Nueva historia argentina. Tomo VIII. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2002, 
p.501. 
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2. En ese sentido un trabajo que va en esa dirección es el de Flavia 
Fiourucci, Intelectuales y peronismo. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2011. 

 

¶ El día que la universidad cambió 
Bicentenario, Revista Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, ME, 
Noviembre 2010  Disponible en http://www.revistabicentenario.com.ar/ 
 
El 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente de la Nación Juan Domingo Perón firmó el 
Decreto 29.337, a través del cual se suprimieron todos los aranceles universitarios. Aquella 
fecha, que permaneció en el olvido durante largas décadas, marcó un hito fundamental que 
transformó de forma radical a la universidad argentina y terminó de consolidar a las políticas 
universitarias como una arista más dentro del amplio espectro de las políticas públicas 
inclusivas y democratizadoras. Profundización de los ideales reformistas de 1918, punto de 
partida para pensar el acceso, la igualdad y el derecho a la formación académica sin barreras 
sociales, celebramos los 64 años de un decreto clave que cambió a la universidad argentina. 

Corrámonos brevemente del tema que nos reúne y viajemos un segundo a Chile. Este año se 
celebraron elecciones presidenciales y legislativas. Por primera vez, se presentaron nueve 
candidatos a la primera magistratura, un número inédito para el tradicional sistema de 
partidos chileno. Pero además, otra novedad atravesó de punta a punta estos comicios: siete 
de los candidatos que lucharon por un lugar en el Parlamento son dirigentes estudiantiles. 
Camila Vallejo, KarolCariola, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Francisco Figueroa, Daniela López y 
Sebastián Farfán lograron notoriedad pública nacional -y en algunos casos internacional- por 
liderar las masivas protestas que, desde 2011, vienen reclamando la gratuidad del sistema 
universitario en el país trasandino. Se sabe: los altos costos de las matrículas obligan a las 
familias chilenas a endeudarse para que sus hijos ingresen a la Universidad o, a lo sumo, deben 
pagarles el pasaje en avión para que viajen a estudiar a la Argentina. Acá retomamos 
nuevamente el eje: la lucha chilena -que conmovió los cimientos de su sociedad y su sistema 
político- no deja de ser una pelea justa pero levemente lejana a los ojos de cualquier 
ciudadano argentino. Y esto es así por una certeza muchas veces olvidada: para no menos de 
tres generaciones de estudiantes universitarios argentinos, la gratuidad en el acceso a la 
Universidad es un derecho adquirido, una conquista incuestionable, y no un anhelo por el 

cual organizarse y luchar. 

Esta certeza, por lo demás, tiene un origen: el 22 de noviembre de 1949. Ese día el presidente 
Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337, a través del cual se suspendió el cobro de 
aranceles en las universidades. Entre sus considerandos, se encontraba la siguiente sentencia: 

“el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de 
cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen”. Por si quedaba alguna duda, 
el propio Perón expresó tras la firma del decreto: “Desde hoy quedan suprimidos los actuales 
aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea gratuita y esté al alcance de todos 
los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país”. 

Durante largas décadas, la sanción de este decreto permaneció en el olvido, condenado a las 
sombras de la historia política argentina. Sus objetivos se mantuvieron, se asumió la gratuidad 
como un derecho inalienable de los argentinos, pero la firma de ese documento quedó afuera 
de la mayoría de los análisis políticos, sociales y educativos de la Argentina de la segunda 
mitad del siglo XX. Salvando excepciones, muy pocos se detuvieron a analizar el gesto que 
implicó la promulgación del Decreto 29.337. Se habla de la gratuidad pero no de ese  
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documento fundacional, como si el acceso irrestricto a la educación superior fuera un regalo 
divino o como si hubiese sido sólo un decreto más y no una decisión política clave que le dio 
forma definitiva a un modelo educativo inclusivo y elogiado en diferentes partes del mundo. 
Sin caer en las reivindicaciones épicas ni en la reducción personalista o fraccionada de 
conquistas sociales de más amplio espectro, queremos aprovechar el 64 aniversario de la firma 
del decreto 29.337 para desplegar así el marco educativo, social y político que le dio 
nacimiento a esta decisión fundamental en nuestra historia. 

En un estudio titulado “La Universidad en los tiempos del primer peronismo. Gratuidad y 
acceso irrestricto”, la Dra. Lucía Lionetti subraya, a partir de los considerandos y artículos de la 
citada ley, la siguiente reflexión: 

“(Según el decreto 29.337), el engrandecimiento y auténtico progreso del pueblo radicaba, en 
gran medida, en el grado de cultura que alcanzaba cada uno de sus miembros. Pese a la 
persistencia de las altas tasas de deserción en la universidad, y a que no se transformaría de 
raíz el habitual ingreso a las carreras tradicionales, aquella iniciativa fue sin lugar a dudas el 
punto de inicio de una nueva experiencia política y cultural para muchos de los jóvenes de los 
sectores populares. Una experiencia que se enmarcaba en la aventura del ascenso social a 
partir de la adquisición de un capital cultural. Se reafirmó, una vez más, aquella tradición 
educativa de tono igualitario que comenzó con la Ley 1420 y su promesa de una escuela 
abierta a todos los niños y niñas de la república. Se continuó con el hito del Grito de Córdoba 
de 1918 que representó la contribución más original de América Latina al diseño de un 
esquema universitario propio. Así, la iniciativa tomada el 22 de noviembre de 1949 fue el signo 
y el gesto de un gobierno que consideró a la educación universitaria como un derecho social.” 

Así las cosas, al declarar la gratuidad en el acceso a la educación superior, el decreto 29.337 
marcó un hito fundamental en la historia de las políticas universitarias argentinas. Pero su 
sanción también debe entenderse en el marco de un más amplio espectro de políticas sociales 
que tejieron el entramado de un modelo de país inclusivo y democrático, cuyo objetivo fue 
garantizar las oportunidades de crecimiento y desarrollo para el grueso de la sociedad. La 
gratuidad de la enseñanza universitaria a través del, hasta hace pocos años ignorado, decreto 
29.337, inició una forma de entender la educación superior desde los derechos de los 
ciudadanos. El decreto de Supresión de Aranceles Universitarios puede leerse, como bien 
señala Lionetti, en la línea de los grandes momentos de la historia de la vida universitaria en 

la Argentina. El más relevante, sin lugar a dudas, es la Reforma Universitaria de 1918, que con 
sus banderas conmocionó las bases conservadoras de una universidad que, hasta entonces, 
estaba destinada exclusivamente para las élites del país. 

El decreto 29.337 vino a completar la arquitectura del sistema universitario que propugnaron 
los reformistas. Abrevó de su espíritu democrático e inclusivo pero al mismo tiempo llevó sus 
banderas aún más allá. La gratuidad universitaria impulsada por Perón rompió con el último 
hálito de elitismo que aún persistía en el seno de la vida académica argentina tras el grito del 

18. Si aquellos pioneros habían peleado por una universidad vinculada al pueblo que la 
sostenía, la llegada del justicialismo consolidaría ahora la inserción de esos ideales en las 
políticas gubernamentales. 

La democracia universitaria se fusionó así en una más amplia y compleja política de ampliación 
de derechos políticos y sociales, sin precedentes en nuestro país. En ese sentido, es que el 
decreto de gratuidad universitaria no puede ser entendido ni analizado por fuera de la amplia 
batería de políticas sociales motorizadas por el gobierno justicialista. No se trató de una  
medida aislada, independiente al modelo de país propugnado desde el peronismo. Más bien  
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todo lo contrario: fue un efecto de las hondas transformaciones que comenzaron a operar en 
el país a partir de 1945 y una decisión lógica a la hora de profundizar esos cambios. Hablamos 
de un país que tuvo a la masiva expansión del empleo como uno de los más fuertes impulsos 
hacia la integración social: el protagonismo de los trabajadores, organizados en las sucesivas 
conquistas políticas y sociales de esa primera época del peronismo, sirvieron de estímulo e 
inspiración para la transformación del sistema educativo en su conjunto. 

La pujanza con la que se impulsó la educación primaria, la creación de escuelas y las políticas 
de inclusión y protección a las familias produjo, en conjunto, un distinguible fenómeno de 
igualdad popular que desbordó los antiguos vallados de contención impuestos por el modelo 
liberal. El peronismo cambió de raíz el sistema heredado, por otro sostenido en los principios 
de la justicia social y la igualdad popular. La inclusión de los trabajadores a través del sistema 
educativo le dio una extraordinaria sustancia revolucionaria a las políticas del peronismo. 
Contemporáneamente a la sanción del decreto de gratuidad universitaria, el gobierno del 
general Juan Domingo Perón creó también, en el marco de una política de inclusión educativa 
general, la Universidad Obrera Nacional, mediante la ley 13.329, y reemplazó el viejo 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por el de Educación, otorgándole a esta cartera la 
debida jerarquía dentro del Estado. Del impacto de esas decisiones da cuenta, de manera 
contundente, el aumento de la matrícula universitaria: pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 
138.871 en 1955. 

En 2007, el Congreso Nacional declaró al 22 de noviembre como el “Día Nacional de la 
Gratuidad Universitaria”. La reivindicación de esta fecha histórica, condenada hasta entonces 
al olvido, es un gesto que dice mucho del horizonte al que, desde la última década, vienen 
apuntando las políticas sociales y educativas a nivel nacional. Si el decreto 29.337 puede leerse 
como la consecución natural de las conquistas de la Reforma de 1918, de igual manera hoy 
podemos entender al 22 de noviembre de 1949 como el punto de partida de cualquier política 
universitaria inclusiva que se precie de tal. Toda política universitaria es una política social, 
podría decir la letra dorada de esta ley clave que hoy conmemoramos. Volvamos al eje de la 
cuestión: la gratuidad universitaria cumple 64 años. Sobran motivos para festejar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Curso de Ingreso 2017-  

Experiencias Culturales 

 

46 
 

 

Eje 3 La cultura como una experiencia  

desde la Universidad 

 

El tercer encuentro consistirá en la realización de una experiencia cultural organizada 

desde esta cátedra junto a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 

Ezeiza en el Centro Cultural “Amigo Nestor”, ubicado en  Avellaneda 27, Ezeiza, al lado 

del Edificio Municipal, el día martes 21 de febrero.  

Los aspirantes realizarán la actividad en su horario de cursada (Turno Tarde: de 13 a 

17hs; Turno Noche: de 18 a 22hs). Para participar de la jornada se recomienda 

presentarse con ropa cómoda. 
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