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lExiste hoy la universidad publica? 1

"Race falta recordar que el conocimiento, como la vida, no es facil ni simple, sino
asunto extraordinariamente complejo y dificil, Race falta tener fe en la aptitud del
pensamiento mismo para ampliar y rectificar su obra. Race falta creer firmemente,
que sobre los valores de sumision incondicional, de necesidad economica, de pro
paganda ocasional, hay valores mas altos de fidelidad a un proposito, de verdad y
de bien, de dramatica sinceridad consigo mismo. Precisa en suma, si se quiere que
la Universidad viva, mantener la logica del deseo: querer que la Universidad sea 10
que por naturaleza debe ser y no otra cosa, y para ella no restarle los medios espiri
tuales y materiales necesarios".
Manuel Gomez Morin 2

1Texto incluido en ellibro Los sentidos de la Universidad, Alicia Servetto &
Daniel Saur (Coord.) Editorial de la Universidad Nacional de Cordoba,
Argentina. Es una version corregida y aumentada de la ponencia presen
tada en el VI Encuentro Nacional y III Latinoamericano "La Universidad
como objeto de investigacion", celebrado en Cordoba en noviembre de
2009. Agradezco a los coordinadores la autorizacion para reproducirlo en

Mexico
2Del texto "1915 y otros ensayos", incorporado en Pinto Mazal (1974) La

autonomia universitaria. Antologia. PP.257. UNAM, Mexico. Manuel
Gomez Morin fue rector de la Universidad Nacional Autoriorna de Mexico
(UNAM) entre 1933-34 y participo activamente en su construccion desde
que se inicio como joven estudiante a principios del Siglo xx. En 1939,
Gomez Morin fundo el Partido Accion N acional (PAN) que corigrego a

grupos catolicos y democratas, conservadores y liberales.
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En este texto me propongo llevar a cabo una reflexion para pensar
a la universidad como objeto de investigacion y particularmente
las problematicas universitarias vinculadas a la condicion de la
universidad como espacio publico. Para reflexionar en este senti
do, voy a plantear algunas consideraciones sobre el caso de
Mexico, un caso paradigmatico en la implantacion de las politicas
publicas vigentes para las universidades de America Latina ~ que
por ello convoca al ejercicio de la autocritica, como ellugar de re
flexion necesario para dar cuenta del estado de cosas en nuestras
universidades; y convoca en especial a desterrar de nuestros ana
lisis a esos "actores" omnipresentes que hemos construido con el
uso frecuente de formulas abstractas, tales como el modelo neoli
beral, la sociedad del conocimiento, el Estado, la universidad pu
blica, las agencias, la evaluacion, la acreditacion, etcetera y que,
finalmente, terminan por reemplazar a los individuos, a los
grupos y a las practicas mediante las cuales construimos cotidia
namente nuestras instituciones.

3En el evento mencionado, Manuel Gil Ant6n present6 una caracterizaci6n
del caso mexicano, que se incluye tambien en la misma obra. Otras presen
taciones previas que dan cuenta del campo universitario en Mexico fueron
realizadas por Hugo Aboites, Adrian Acosta y Eduardo Ibarra en el
encuentro de Tandil en 2007 y estan publicadas en Araujo, Sonia Marcela
(Compiladora) (2008) V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La
Universidad como objeto de investigaci6n. Democracia, gobernabilidad,
transformaci6n y cambio de la educaci6n superior universitaria. Universi
dad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina.



lUna pregunta ociosa?

Creo que en el caso de Mexico, la reflexi6n sobre la universidad como
espacio publico deberia empezar planteando la pregunta si es que hoy
existe la universidad publica. Interrogaci6n que, formulada en esos
terminos, convoca a ser sefialada como una pregunta ociosa, porque su
respuesta se piensa -casi automaticamente- desde la evidencia inme
diata del "dato duro" que reporta la existencia de 162 establecimientos
identificados como universidades publicas .4

4 El dato es s6lo aparentemente "duro" ya que cualquier total al respecto
resulta siempre aproximado; la informaci6n varia segun la fuente, en
virtud de que existen diversos criterios de clasificaci6n para construir, no
s6lo el agregado "universidades publicas", como unidad nominal que
refiere a un conjunto muy heterogeneo de establecimientos, sino "el siste
ma" de educaci6n superior y de investigaci6n cientifica, en el cual, las
universidades publicas conviven en un conjunto de establecimientos
publicos y privados de regimenes juridicos y administrativos muy diver
sos, cuya magnitud, segun las fuentes que se consulten, varia entre las
2500 a 3000 instituciones (Canales.aooo). Cabe destacar en este punta
que existen discrepancias entre la tendencia oficial de construir un "siste
ma" segun las diversas funciones que cumplen los establecitnientos y la
tendencia de los investigadores de construir "tipologias", que' den cuenta
no s6lo de la diversidad de IES, sino tambien de la desigualdad existente
entre ellas (Fresan M. yTaborga H .; 2000; Grediaga K. et al; 2004; Munoz
G y Suarez Z.; 2004; Munoz G;2009); en esta perspectiva, se cuenta ya con
una nueva base de datos (ExCUM) que permitira avances significativos en
la construcci6n del "cam po universitario", desarrollada en la Direcci6n
General de Evaluaci6n Institdcional de l~ UNAM, en el proyecto Estudio
Comparativo de las Universidades Mexicanas (ECUM), coordinado por
Imanol Ordorika y Roberto Rodriguez y que se puede consultari en la I

pagina http://www.ecum.unam.mx. En consecuencia, menciono el total
de 162 establecimientos, s6lo como una evidencia ernpirica que, como
toda evidencia, es encubridora de una realidad social compleja. Dicho
total corresponde al registro de la pagina electr6nica de la Subsecretaria
de Educaci6n Superior de la Secretaria de Educaci6n Publica donde se
reconocen: 6 universidades federales, 43 estatales y 4 establecimientos
nacionales y del DF; asi como 61 universidades tecno16gicas, 39 politecni
cas Y9 interculturales, cuya creaci6n se registra a partir de las dos ultimas

decadas,
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Sin embargo, aun frente a estos datos, la pregunta acerca de si
existe la universidad publica no me parece ociosa, por el contra
rio, creo que formularla es mas que necesario; podria decir que es
una consecuencia 16gica de la abundante evidencia empirica reco
gida y de los argumentos formulados en veinte afios de una pro
ducci6n colectiva y sistematica de investigaci6n sobre las univer
sidades mexicanas . 5

5 Gran parte de esta produccion se encuentra compilada y resefiada en los
estados del conocimiento que se elaboran cada diez afios en el seno del
Consejo Mexicano de Investigacion Educativa (COMIE). Todavia no se
realizan los estados del conocimiento de la prirnera decada del Siglo XXI,
pero una parte representativa de la abundante produccion del periodo
sobre las politicas publicas y sus efectos en las universidades se encuentra
en los libros colectivos editados por integrantes de grupos de investigacion
tales como: el Seminario de Educacion Superior (SES) de la UNAM; el
Area de Sociologia de las Universidades (UAM-Azcapotzalco); el Progra
rna de Auto-estudio de las Universidades Publicas Mexicanas del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM y del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM
Cuajimalpa; el Departamento de Politicas Publicas-Cl.fCli.A de la Universi
dad de Guadalajara; el Departamento de Investigaciones Educativas
(DIE-CINVESTAV); el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y
la Educacion (IISUE-UNAM) entre otros; asi como en las diversas colec
ciones de libros y publicaciones periodicas especializadas: Perfiles Educa
tivos (IISUE-UNAM); Revista Mexicana de Investigacion Educativa
(COMIE), Revista de la Educacion Superior de la Asociacion Nacional de
Universidades e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES); Sociolo
gica (UAM-Azcapotzalco); CPU-e Revista de Investigacion Educativa del
Instituto de Investigaciones en Educacion de la Universidad Veracruzana;
Revista Electronica de Investigacion Educativa del Instituto de Investiga
ciones y Desarrollo Educativo de la Universidad Autonoma de Baja Cali
fornia, Mexicali. Otra fuente importante de difusion de los estudios sobre
las universidades se encuentra en las paginas electronicas de la Red de
Investigadores sobre Educacion Superior (RISEU) y de la Red de Investi
gadores sobre Academicos (RDISA); asi como en "Notas sobre la Educa
cion superior" actualizadas en forma permanente por Jesus F. Galaz de la
Universidad Autonoma de Baja California y se pueden consultar en
http://notasedusupblogspot.com/. La referencia de los estados del cono
cimiento y de algunos libros basicos se ubica en la bibliografia citada al
final del texto



En principio, en esta produccion, se advierte en forma reiterada que
los cambios registrados en las universidades publicas -desde 1984 en
adelante- propiciaron la introduccion de nuevas formas de regulacion
del trabajo acadernico, escolar y administrativo, que operan a traves de
los diferentes fondos de financiamiento extraordinarios y programas
de estimulos al rendimiento individual, grupal e institucional y que, en
el discurso politico y experto, se definen y presentan como modelos -de
validez universal- de evaluacion y de acreditacion de la calidad y de la
excelencia del trabajo individual, del desarrollo institucional y de la
formacion profesional.

En esta linea se argumenta que las nuevas formas de regulacion de la
vida universitaria han propiciado la introduccion, en el campo educati
vo y cientifico, de la logica mercantil propia del campo economico, so
cavando no solo la autonomia de las universidades, sino sobre todo su
caracter publico, en tanto la idea de universidad, inherente a dicha
logica, resignifica la funcion docente, cientifica y cultural propia de las
universidades publicas al identificarlas con los objetivos, las funciones
y las formas de operar de cualquier empresa y "del" mJrcado.

\I

En consonancia con ello, se registra la reduccion de lafuncion docente
del Estado a una funcion tecnica: la de un Estado evaluador que sin de
poner su funcion de proveedor, ha cambiado la formula para distribuir
los dineros publicos. La nueva formula consiste err reducir el subsidio

I

regular y crear fondos especiales y extraordinarios por programas,
constituyendo asi una suerte de mercado de recursos economicos y
simbolicos y, en el cual, las universidades deben competir por lograr y
mantener una asignacion redituable.

9
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Sumado a 10 anterior, son conocidas las tesis que han advertido
que las fronteras entre las universidades publicas y las privadas se
diluyen, cuando se constata que en ambos espacios se producen
tanto bienes publicos como bienes privados; de la misma forma,
la perdida de vigencia de la oposicion publico/privado se remite a
la evidente transferencia de fondos publicos para la operacion de
instituciones privadas, tanto de origen nacional como extranje
ras.

Simultaneamente, en la linea del analisis institucional, una recu
rrencia registrada es que la U niversidad como institucion sigue
siendo un principio de identidad, pero este se encuentra fuerte
mente cuestionado desde algo que se perdio y puesto en tension,
a su vez, con los nuevos agregados identitarios que, propuestos en
las redes y en los cuerpos academicos, convocan mas desde el
pragmatismo de una formula conveniente para resolver 10 inme
diato, que como momenta instituyente de una nueva identidad
acorde con tiempos nuevos. As! es que, no son pocos los discur
sos que postulan el vacio de significado, la perdida de sentido 0 la
presencia de procesos de "desintitucionalizacion" y convocan ala
refundacion y/0 a la reinvencion de la universidad publica ~

6 La linea de analisis institucional es desarrollada por diversos investigado
res y grupos, entre los cuales cabe mencionar a: Eduardo Remedi en el
DIE-CINVESTAV (2004,2008); el grupo de investigaci6n de la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, coordinado por Monique
Landesmann (2006,2009); Rosa Maria Torres de la Universidad Pedag6
gica Nacional y Rosa Marta Romo del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Otros estudios
que refieren a esta problematica se pueden consultar en Bufi, S (2008),
Suarez Z. y Munoz G. (2004),



Es en este registro de la descalificacion, negacion y/0 resignificacion
de 10 publico, de la disolucion de las fronteras entre 10 publico y 10 pri
vado, de la fragilidad de la universidad como institucion, asi como de
la convocatoria a refundar el espacio publico, en el cual la pregunta
acerca de la existencia de la universidad publica no me resulta ociosa;
quizas pueda estar mal formulada y, para evitar la falsa constatacion
con los "datos duros", seria conveniente reformularla en otros termi
nos y preguntar, en todo caso, desde donde podemos 0 no hablar hoy
de universidad publica.

Una respuesta tan provisional como la misma pregunta.

Voy a tomar el riesgo de responder que hoy, las universidades publicas
mexicanas son establecimientos y organizaciones que pertenecen al
espacio publico porque siguen siendo entidades juridicas asi institui
das, pero que, en rigor, no podriamos hablar de la universidad como
una institucion publica, es decir, como un virtculo sobial fundado en un
interes cormin -ya sea un ideal de valor, un deber, un suefio 0 una con
viccion- en el que, mas alla de la diversidad de sus contenidos concre
tos, de sus signos politicos e ideologicos y de su eficacia practica, la
universidad es siempre un proyecto -una anticipacion del futuro en el
presente, diria Bourdieu- que interpela y convoca kreconocerse como

I

integrante de un nosotros articulado en un bien comun portador del

11
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intcres general y del "intercs por el desinteres", como intcres es
pecifico del trabajo intelectual y de los espacios de produccion de
bienes culturales ~

En este registro, podria decir que hoy las universidades publicas
no son tales porque las practicas de los universitarios no estan
orientadas a trabajar por y para el bien de todos, y no son actos in
teresados en la busqueda de "la verdad" y regidos por la libertad
de pensamiento y de expresion,

Concretamente, considero que hoy no podemos hablar de las uni
versidades como instituciones publicas, en la medida en que los
universitarios no cstan interesados en "10 publico", es decir, en
esos "actos de interes general, de 'servicio publico'", que, como
sefiala Pierre Bourdieu, al "ser posibles, estimulados, conocidos,
reconocidos y recompensados", historicamcnte hicieron posible
la emergencia de la "cosa publica" (Bourdieu;1997:195-196).

Los resultados de investigacion nos autorizan a decir que los
universitarios invierten su tiempo y su energia en 10 que es mas
redituable para obtener, mantener y/0 mejorar su posicion indi
vidual en los diversos fondos extraordinarios y en los multiples
programas de incentivos al desempefio individual, grupal e insti
tucional.

7 Retomando a Pierre Bourdieu, entiendo el "interes por el desinteres" en el
sentido universal de acci6n desinteresada que es inherente al trabajo con
el conocimiento y la cultura, en la medida en que no se oriente por el inte
res del beneficio personal, la ganancia, el poder, los honores y la utilidad
propios de otros campos de actividad, tales como el campo del poder, el
politico y el econ6mico. (Bourdieu;1997:19S)



En este sentido, los universitarios rigen sus practicas con lineamientos
que atentan contra el caracter publico de la universidad, en la medida
en que en dichos fondos y programas se induce slstematicamente a
privilegiar las inversiones "en uno mismo" (certificados, meritos, visi
bilidad 0 indicadores en el caso de los establecimientos), en desmedro
de las inversiones en institucion (proyecto docente, cientifico y cultu
ral) y en democracia (lucha por las libertades dernocraticas y por la
equidad); provocando con ello que el equilibrio entre los tres tipos de
inversiones -historicamente necesarias para la existencia y el funcio
namiento eficaz de las universidades, como parte de la cosa publica- se
altere en forma significativa 0 se rompa.

Mi hipotesis es que hoy, preocupados mas por las inversiones en uno
mismo, los universitarios -como individuos- no estan dispuestos a ins
cribir su interes particular en la realizacion de un interes general; no
estan dispuestos a inscribir su propia realizacion en algo que los tras
cienda como individuos.

Podria argumentarse que esta afirmacion es incorrecta porque no
contempla la diversidad de posiciones y de tomas de posicion que hoy
existen entre los universitarios. Y, ciertamente, no puede negarse, por I

ejemplo, la existencia de esfuerzos individuales y grupales dirigidos a
sortear los obstaculos que el trabajo academico, escolar y administrati
vo encuentra en las reglas del juego vigentes; sin embargo creo que bo
es abusar de la inferencia ni de la generalizacion afirmar que objetiva
mente las practicas de los universitarios mexicanos fortalecen la hege
monia de la apuesta que atenta en contra de la universidad como espa
cio publico.

13
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Mi planteo radica en que es necesario reconocer que, mas alla de
las motivaciones individuales y de la relacion de fuerzas en la que
se participa en el campo, dichos esfuerzos alcanzan a sortear ca
suisticamente los obstaculos (en las comisiones dictaminadoras,
en las tutorias de tesis, en el ejercicio docente, en el desarrollo de
los proyectos de investigacion, en los cuerpos colegiados, etcete
ra) pero no socavan la racionalidad en la que dichos obstaculos se
producen.

Es necesario reconocer que mas alla de las posiciones y de las
tomas de posicion criticas -individuales y grupales- la critica de
las reglas no ha conducido hasta el momenta a practicas generali
zadas fuera de la regIa y, menos aun, a construir una resistencia
activa, sistematica, organizada y propositiva frente a los efectos
practices de dichas reglas y, especialmente, a los mal llamados

8
"efectos perversos" .

8 Digo malllamados, porque la noci6n de "efectos perversos" ha pasado a
ser de uso cormm y practicamente todo aquello que hace "ruido" en cual
quier campo de argumentaci6n es identificado como "perverso"; as! se
reconocen como tales tanto las practicas de simulaci6n que tienen lugar en
la "carrera por los puntos" (Garcia Salord, 2001), como los problemas
estructurales, lease la segmentaci6n social entre y hacia el interior de las
universidades y el efecto de exclusi6n que deriva de la selecci6n cuyo
patr6n consiste en seleccionar un pequefio grupo para dotarlo de los
recursos necesarios para su desarrollo y dejar un gran resto ala espera de
la oportunidad 0 librado a sus esfuerzos propios. Hablar de efectos perver
sos esquiva entonces el debate acerca de la simulaci6n y de la selecci6n
excluyente, aportando a naturalizarlas.



Por el contrario, 10 que se registra es que despues de veinticinco afios
de aplicacion sistematica de las politicas identificadas, en un principio,
en los llamados "caminos de la excelencia" y reconocidas ahora como
la "republica de los indicadores", dichas politicas han sido asumidas
casi religiosamente en nuestras universidades, ya sea por adhesion
convencida, por adhesion pragmatica, por aceptacion resignada 0

porque, sin aplicarlas directamente, afectan a todos por el solo hecho
de ser parte del campo de la educacion superior y de la investigacion
cientifica"

En ese sentido, los esfuerzos por sortear los obstaculos son cada vez
mas ineficaces, cuando no imposibles de realizar, y la critica a las poli
ticas vigentes y a sus efectos practices en las universidades esta resul
tando, cada vez mas, una suerte de capacidad instalada ociosa. En
parte, porque hay una critica dirigida solo a las reglas y no ala raciona
lidad en la que se inscriben, por 10 tanto su esfuerzo se concentra en
mejorar las reglas (cambiar 0 afinar los criterios,

9 La opcion por no estar adscrito a dichos fondos y programas es una opcion
por desarrollar el trabajo en condiciones adversas 0 poco propicias ya que
las fuentes de recursos economicos disminuyen considerablemente, y es
una opcion por trabajar expuestos a la descalificacion que siembra la
"somb ra de la duda" sobre las personas, los grupos, las publicaciones, los
programas y los establecimientos no integrados en la llamada republica de
los indicadores. En definitiva, el "no estar" por una cuestion de principios
no implica estar fuera del juego, implica jugar "fuera de regla". Lamenta
blemente si bien existen registros de la distribucion diferencial (desigual)
de la participacion en los diferentes programas y fondos, no existe todavia
un registro sistematico del agregado de universitarios (individuos, grupos,
programas, publicaciones) que optaron por no buscar su incorporacion a I

las nuevas formas de regulacion del trabajo y que permitan dimensionar
su tamafio, composicion, estrategias y vision de las cosas. Un estudio que
echa luz sobre la disputa en el campo por establecer un proyecto alterno a
la politica publica vigente es el presentado por Florencia Addiechi Barraza

(2008).
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controlar su arbitrariedad, diversificar los requisitos, etc.). En
parte, porque las propuestas pensadas en una logica alterna a la
hegernonica se identifican, a priori y autornaticamente, como in
viables en la practica, aunque consistentes en sus fundamentos 1.0

Y, en parte, porque la critica que devela la logica del modelo no se
acornpafia de una convocatoria concreta a la participacion directa
en las cosas de intcres comun, El "saber" no se ha movilizado
como soporte de una practica como "ciudadanos" del campo uni
versitario. Hasta ahora, los criticos se circunscriben a su condi
cion de investigadores (estudiosos, especialistas, analistas 0 ex
pertos segun sea el caso).

En esta linea de argumentacion, planteo entonces que hoy no po
driamos hablar de universidad publica en tanto no existe en
Mexico un grupo movilizado, con capacidad de convocatoria y de
negociacion para el cualla universidad publica sea el objeto de in
teres comun que esta en disputa.

En principio, es un hecho -no registrado todavia en forma siste
matica- que los universitarios han ido abandonando sus derechos
y sus obligaciones de participar en los espacios de representacion,
es decir, en los cuerpos colegiados en los que se discuten las

10 Par ejemplo, la propuesta de que la evaluacion academica sumativa -esto
es la medicion de la productividad individual, mediante el recuento y pon
deracion de productos terminados- debe ser reemplazada par la evalua
cion formativa y cualitativa, concebida como un espacio de retroalimenta
cion (entre otros: Fresan et al; 2000; Rueda M. y Diaz Barrigas F.:2001;

Rueda. M; 2006).



cosas de interes comun. Tomando como referente el discurso que los
universitarios producen en sus interacciones cotidianas he identifica
do que una forma de participacion institucional de los universitarios es
en la condicion de "todo mundo", agregado virtual muy poco estudiado
hasta el momenta y en el cual identifico a un actor que construye coti
dianamente la universidad produciendo y reproduciendo secretos a
voces ~1

En el registro de los secretos a voces es "todo mundo" quien habla pero
en su discurso nunca aparece un "todos" 0 un "nosotros", siempre hay
"otros". Para "todo mundo" no hay una institucion con problemas,
sino problemas del "otro": los estudiantes que rechazan las propues
tas, los sindicatos que no quieren deponer sus practicas corporativis
tas, las autoridades que no quieren descentralizar el poder y el presu
puesto, el gobierno que no quiere conflictos politicos, los profesores
que se resisten al cambio, los investigadores que no quieren compartir
sus privilegios, los problemas estructurales y por ende irresolubles del
pais, etcetera. En la condicion de "otro", cada actor universitario pasa
a ocupar ellugar de "chivo expiatorio" de la fragilidad 0 descomposi
cion del interes cornun. Parapetados en "todo mundo", los universita- I
rios deponen su condicion de protagonistas de la dinamica universita
ria y se asumen como un testigo presencial exento de toda participa
cion y responsabilidad en los acontecimientos.

11 Los avances en esta linea de investigaci6n ge encuentra en Garcia Salord;
2008 y2009..
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Asi las cosas, en los ultimos tiempos hemos visto que -en el marco
de la defensa del presupuesto y por ende de los montos del subsi
dio regular y de los fondos extraordinarios- es un grupo de recto
res quienes anuncian y denuncian enfaticamcntc el agotamiento
del modelo econ6mico vigente, pero vemos tambien, que esa criti
ca no se acompafia de la autocritica que asuma la responsabilidad
que, las mismas instituciones, han tenido en la aplicaci6n de ese
modelo en las universidades y, por ende, en su reproducci6n, for
talecimiento y legitimidad.

Reunion Nacional de Universidades Pubficas " Ca rn i n o s para la Equidad de Gerier-o en las
Instituciones de Educaciori Superior"
Ciuda d de Mexico, D.F. a 3 de ago sto de 20 09
http: / / www.ses.sep. gob.mx/ wb / ses/03ago09_reunion_univpub



El nuevo discurso critico instala ahora una suerte de disociaci6n de es
cenarios y de politicas que podria sintetizar asi: mientras se anuncia el
agotamiento del modelo econ6mico y se disputan tenazmente las
finanzas para las universidades, simultaneamente las autoridades uni
versitarias -en todos sus niveles- siguen en la carrera de acreditar
todos los programas, de aplicar todos los examenes de selecci6n elabo
rados por los expertos que viven de y para eso y de monitorear ellugar
que ocupan en el ranking de los indicadores. Es decir, siguen avalando
las estrategias mediante las cuales dicho modelo econ6mico opera en
el campo universitario. 0, si se prefiere, siguen avalando las estrate
gias mediante las cuales se ha socavado la raz6n de ser de las universi
dades como parte del espacio publico.
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La universidad publica:
una conquista siempre inacabada.

Hablar de una razon de ser de la universidad, como espacio publi
co, no es proponer el retorno a un paraiso perdido por efecto de
las politicas publicas, engendradas en el registro de la globaliza
cion y el neoliberalismo. Es suficiente asomarse a las historias de
las universidades publicas mexicanas para confirmar que ese pa
raiso nunca existio. En Mexico, la incorporacion y la permanencia
de la universidad como parte-de la "cosa publica" ha sido siempre
un objeto de disputa y por 10 tanto, una conquista inacabada.

La razon de ser de la universidad publica se ha construido histori
camente en la disputa abigarrada y rispida de ideas de universi
dad que objetivaron, en cada coyuntura, los intereses particulares
de los grupos que requerian del espacio publico para ser 10 que
deseaban ser, ya sea porque sus estrategias de reproduccion como
grupo social estan directamente vinculadas al quehacer especifico
de la universidad (como es el caso de los docentes, de los investi
gadores, de los gremios profesionales y de los estudiantes), 0

porque, como en el caso de los partidos y organizaciones politicas
diversas, las universidades publicas han constituido un lugar de
acumulacion de fuerzas y de reclutamiento y socializacion de cua
dros, ya que, en un principio, no existia una difcrenciacion clara
entre "los hombres de ciencia" y los politicos y, posteriormente,
porque las universidades fueron espacios de libertad privilegia
dos para los grupos de oposicion al gobierno 0 al regimen.



Historicamcnte, las universidades publicas han conformado un "noso
tros" fragil y vulnerable. Desde su origen, el polo publico del campo
universitario mexicano se instituye en una paradoja: como un bien
comun es de todos, pero en rigor, no es para todos; es un espacio del
privilegio porque el bien que produce es un bien escaso y deseado y
porque no todos pueden acceder a el. Las universidades publicas son
"para todos", solo en el sentido de que no se instituyeron como univer
sidades de elites, sino que, propiciando la convivencia en la desigual
dad economica, la distancia social, las diferencias culturales, la discre
pancia politica y la diversidad funcional, se instituyeron como un espa
cio de reconversion social de "los privilegiados del mundo de la
desigualdad"(Zaid;1978).

El rec tor, Javier Barros Sierra, encabezando una manifestaci6n.
IISUE/AHUNAM/EXCELSIORz-VIII-68-18A
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Cuando la diversidad de grupos sociales que confluyen en las uni
versidades, no pudieron articularse en la intencion de preservar
la institucion a pesar de las desigualdades, las diferencias y las
discrepancias existentes entre ellos, la universidad publica se
puso en riesgo. Podriamos afirmar que la universidad publica ha
caminado siempre al borde del precipicio 0 sobre el filo de la
navaja. Por eso, decir que hoy la universidad publica esta en
riesgo, no es un discurso "nostalgico", Solo una intencion de des
calificar la defensa del espacio publico puede atribuirle dicho re
ferente. Hoy hemos arribado a una coyuntura similar a muchas
otras, de 10 que se trata entonces es discernir lcomo opera la
situacion de riesgo en el grado de desarrollo alcanzado por el
campo universitario en el siglo de vida que ha transcurrido desde

f d ., ?12su re un acton en 1910.

12 En Mexico, el campo de la universidad publica emergi6 con la fundaci6n
de la UNAM en 1910, despues de 45 afios en los que si bien se impartia
educaci6n superior y existia la investigaci6n cientifica, las universidades
no existian, habian sido clausuradas en 1865.Entre 1910 y 1975 se crearon
las 30 universidades estatales, que conforman el nucleo original del polo
publico del campo universitario mexicano y que, en su mayoria, recorrie
ron una larga y atribulada trayectoria para llegar a ser. Como podra obser
varse en la tabla ubicada en el anexo, 2 de ell as tienen su antecedente en
universidades del Siglo XVI, 3 en el Siglo XVII, 3 en el Siglo XVIII y 10 los
tienen en Institutos y Colegios creados a 10 largo del Siglo XIX; las 12
universidades restantes son producto del Siglo XX y la fecha de su crea
ci6n se concentra entre 1950-57 y 1965-75; y, si bien, s610 dos de ellas
tienen antecedentes en instituciones de principio de siglo (1916 y 1917), el
registro de las trayectorias de sus legislaciones revela un sin fin de idas y
vueltas hasta ellogro de la autonomia 0 de una condici6n juridica estable

y, que, por cuesti6n de espacio no he incorporado en la tabla.



Univers ida d de Yucata n
http:/ / www.mexicanarch itect ure.org/ glossar y/ ind ex.php?build ing=27

Mi hip6tesis es que el proceso de conformacion de los universita
rios como grupo social-iniciado a principios del Siglo XX en el in
tervalo entre un fin y un principio marcado por la revolucion
mexicana- se ha cumplido. Como espacio y como grupo social sig
nado por su composici6n heterogenea, las universidades publicas
y los universitarios han arribado al final de un ciclo sufriendo de
una fractura social multiple.
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Lo que hoy estamos presenciando es el agotamiento del patron de
reproduccion social de las universidades publicas y de los univer
sitarios fundado en la tension permanente entre dos principios en
disputa: la seleccion de los mejores y la inclusion de todos, y ope
rado en esa logica donde "las soluciones a los problemas de ayer
se convirtieron en los problemas de hoy" (Rabotnikof.zoog). En
esa logica, hoy, la hegemonia de la selcccion excluyente'<como es
trategia de reproduccion de las universidades que "llego para
quedarse"- dificulta la posibilidad de subsanar la fractura social
destrabando los obstaculos en que dicha fractura se manifiesta:

- El grupo de los cientificos, responsables de haber introduci
do "los caminos de la excelencia" en las universidades, ha perdido
fuerza 0 comparte ahora su posicion de poder con otros grupos;
de tal manera que, siendo un grupo plenamente establecido, no
garantiza la reproduccion de sus propios herederos: jovenes -0 no
tan jovenes academicos- que, contando con dos "pos- doc", no
pueden ser incorporados, sino es que eventualmente, porque los
puestos nuevos son escasos 0 inexistentes.

13 Hablo de selecci6n excluyente porque, si bien es cierto que toda selecci6n
implica un acto de inclusi6n y exclusi6n, es cierto tambien que no toda
diferenciaci6n es excluyente, s6lo 10 es si va acompafiada de un juicio de
valor que convierta la diversidad en diferencia y a esta en desigualdad y en
ilegitimidad. Y justifique asi, no s6lo la distribuci6n inequitativa de los
recursos escasos, sino el convertir a la mayor parte del campo educativo en
un gran resto omitido a la espera de la oportunidad 0 librado a sus esfuer
zos propios.



- El alto porcentaje de profesores e investigadores que ingresaron
en los afios setentas como protagonistas de la expansi6n del Hamado
mercado academico, tienen ya una posici6n social establecida muy dis
tinta y distante de la que provienen por origen familiar. Se ha configu
rado asi, una brecha social pronunciada -y no s610 generacional como
brecha etaria- entre los academicos establecidos como tales y las
nuevas generaciones de estudiantes, que mantienen -en porcentajes
significativos- como constante a 10 largo del siglo, el estar constituidas
por j6venes que representan la primera generaci6n de sus grupos fa
miliares que, en cada coyuntura, accede a los niveles de ensefianza su
perior. Otra brecha social es la que se ha configurado entre los mismos
academicos a partir de la pronunciada desigualdad econ6mica y dis
tinci6n simb6lica, efecto de la deshomologaci6n salarial y de la nuevas
escalas de prestigio.

- Como grupos establecidos, los universitarios tienen una descen
dencia academica sumamente escasa y su descendencia bio16gica no
tiene preferencia por los espacios publicos, a no ser, por aquellos de

I
excelencia construidos en el seno de las universidades; y, como grupo
mayoritariamente en edad de retiro, la jubilacion no es una opci6n re
dituable, pero tampoco estan disputando una forma de retiro alterna.
En consecuencia, el relevo generacional esta obstaculizado en sus dos
sentidos: como relevo en la ocupaci6n de puestos de trabajos
(Bensunsan et al.zooe) y como sucesi6n en la linea de reproducci6n de
grupos de trabajo, de lineas de investigaci6n y de formaci6n profesio
nal (Landesmann.zoor).
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- Las nuevas generaciones de estudiantes tienen un alto grado
de dificultad para acceder a las instituciones de educaci6n supe
rior, porque existe un grave deficit en la atenci6n de la demanda
(Galaz F et al:2008, De Vries:2009) y, porque el incremento de la
oferta publica -via las universidades tecno16gicas, politecnicas e
interculturales- no les resulta atractiva en terminos formativos,
satisfactorias respecto a sus expectativas, ni redituable en termi
nos laborales (De Garay:2006, Flores Crespo: 2009).

- Los gremios profesionales han construido 0 encontrado otros
espacios de formaci6n y de reclutamiento en los establecimientos
privados, por 10 que la universidad publica ha dejado de ser el
lugar predilecto de reproducci6n gremial. El antiguo "catedrati
co" fue reemplazado primero por el "docente" -que responde al
nombramiento laboral de "profesor de asignatura"- y desplazado
despues por los "academicos'': j6venes profesores de tiempo com
pleto 0 de "tiempo repleto" 1,4 que contando en porcentajes respe
tables con estudios de postgrado, no tienen la experiencia que
otorga el ejercicio de la profesi6n en el mercado de trabajo no uni
versitario (Galaz F.op.cit.)

14 Manuel Gil retoma esta expresi6n del uso coloquial y que identifica a los
profesores que acumulan un "tiempo completo" mediante nombramientos
por horas. Otra expresi6n coloquial identifica a los profesores de asignatu
ra como profesores "de carrera" -es decir de tiempo completo- porque
para cumplir con su "carga horaria" andan "a las carreras" de una institu-

ci6n a otra 0 de un aula a otra.



- Por su parte, los grupos politicos comenzaron a abandonar la uni
versidad desde 1979, afio de la reforma electoral q ue les permiti6
constituirse en oposici6n legal al gobierno. El espacio de reproducci6n
predilecto de la nueva clase politica radica ahora en los partidos, finan
ciados generosamente por los fondos publicos, que sus integrantes -en
la condici6n de diputados y senadores- se otorgan a manos llenas. Y, el
vinculo de los partidos con las universidades se ha desplazado a las Ca
maras, donde se dirime el financiamiento de la educaci6n superior
(Mendoza.zooz).

- Finalmente, cabria anotar que en las areas de gobierno y de admi
nistraci6n de las universidades han surgido nuevos grupos de poder: la
jerarquia administrativa compuesta por funcionarios y "empleados de
confianza" -de origen academico 0 no- y los empleados y trabajadores
"de base", pertrechados en las organizaciones sindicales, siempre dis
puestas a las alianzas pragrnaticas cuando y con quien mejor les con
venga1~ Las areas acadernicas y las areas administrativas se articulan
en forma conflictiva alrededor de la atribucion del prestigio, del
manejo de los recursos econ6micos y de l~ gesti6n de los servicios,
como fuentes de poder y objetos de lucha (Rondero L.;200S, Acosta,
8.;2009)

15 En el caso de la UNAM en la categoria de "empleados de confianza" se
identifica -desde 1960- a "aquellos que tienen funciones de direcci6n,
fiscalizaci6n 0 vigilancia de las actividades administrativas de la Universi
dad, asi como los que integran el personal de las Secretarias y Ayudantias
particulares y privadas de las autoridades y altos funcionarios de la
misma, los que esten ocupados en trabajos personales de dichas autorida
des y funcionarios y los que no figuren en el tabulador universitario"
(Anuario Estadistico), Y el personal "de base" identifica al personal admi-

nistrativo y de intendencia sindicalizado.
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En este escenario de una disputa social rispida pero encubierta y,
en el cual, lalfnstituci6n se ha convertido en una "maquina infer
nal" de control fundada en la desconfianza, no podriamos hablar
de universidad publica por tres razones: una, es el profundo cues
tionamiento que existe hoy a la raz6n de ser de la Universidad
como espacio publico, es decir, como portadora de un interes ge
neral; otra es la descomposici6n del interes por el desinteres
como brujula del trabajo intelectual, y la tercera raz6n es la fragi
lidad de la universidad publica como instituci6n, es decir, como
principio de identidad que convoca y congrega alrededor de "10
publico" -como el punta de unidad 0 interes comun capaz de arti
cular a los integrantes de las universidades publicas- y con ella
distingue a los universitarioscomo grupo que construye y defien
de una idea de universidad distinta a la que funda la existencia de
las universidades privadas, que son entidades diferentes en ter
minos juridicos, porque son proyectos academicos que en terrni
nos econ6micos, politicos y culturales representan a fuerzas so
ciales organizadas alrededor de un interes particular ya sea de
grupos econ6micos, profesionales, intelectuales 0 religiosos y, en
aras de un beneficio propio que no se reduce necesariamente a los
llamados fines de lucro.

EI retorno a la pregunta fundacional del espacio publico:
"les posible un actodesinteresado?"



Si la posibilidad de ser de la universidad publica radica en la posibili
dad de producir la creencia en el interes general y en el desinteres,
como interes interesado de los universitarios; y si la creencia solo se
produce cuando existen agentes, diria Bourdieu, que estan dispuestos
a promoverla, a convocar y a luchar por ella, porque esa creencia es
algo por 10 cual vale la pena jugarse enteros y estan dispuestos a correr
el riesgo y a pagar los costos personales y colectivos que dicha apuesta
pudiera acarrear; y si hoy, en el estado del campo, la produccion de un
interes comun portador del interes general presenta un alto grado de
dificultad, 10 que esta en cuestion remite a la tension original en la que
se fundan los espacios de produccion de bienes culturales y que Bour
dieu resume en la pregunta les posible un acto desinteresado?

Concluyo entonces esta reflexion proponiendo que estemos 0 no de
acuerdo en si existe la universidad publica, en 10 que nos deberiamos
poner de acuerdo es en 10 sefialado en el epigrafe, esto es, si creemos
"firmemente", como dccia Gomez Morin, "que sobre los valores de su
mision incondicional, de necesidad econornica, de propaganda ocasio
nal, hay valores mas altos de fidelidad a un proposito, de verdad y de
bien, de dramatica sinceridad consigo mismo".

La hipotesis de que los universitarios se rigen por el interes en el "vil
metal" esta cobrando fuerzas. Yo creo que esa hipotesis no es infunda
da, pero si es limitada 0 insuficiente. En todo caso, encubre situacionbs
mas complejas que las de estar atados a la necesidad y a las que no
hemos prestado suficiente atencion en el estudio de nuestras universi
dades.
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Una de elIas es que el polo publico del campo universitario mexi
cano se fue c~nfigurandoen unas trayectorias plagadas de triun
fos gremiales, derrotas politicas, y ensayos pedag6gicos con sus
respectivos exitos y fracasos acadcmicos, Aqui llama la atenci6n
que los protagonistas de dichas experiencias las registran como
una secuencia de agravios mutuos y de intermitentes y reciprocos
"ajustes de cuentas" entre incluidos y excluidos; advirtiendose
tambien la recurrencia de la percepci6n del pasado como la evi
dencia irrefutable de errores 0 de injusticias, del presente como
algo dado e imposible de cambiar y del futuro como pron6stico
irrefutable de "mas de 10 mismo".

En esta especie de principio de realidad hecho de encono y resig
naci6n se silencian las experiencias generacionales, donde la con
vivencia en la desigualdad, la diferencia y la discrepancia -en el
seno de las universidades- propici6 un fecundo intercambio
socio-cultural, en el que circularon los recursos econ6micos, so
ciales, culturales y simb6licos portados por la instituci6n y por
todos y cada uno de sus miembros. Se silencia en definitiva la
condici6n de posibilidad y la raz6n de ser de la universidad publi
ca: impulsar la producci6n y la transmisi6n del conocimiento y de
bienes culturales partiendo siempre de un deficit original de re
cursos intelectuales, en la medida en que el capital cultural es el
capital especifico del campo universitario, pero es tambien el ca
pital mas vulnerable de los grupos sociales que componen a las
universidades publicas.



En 10 que omiten, estos registros estarian hablando no s610 de indivi
duos atados a la necesidad, sino de un grupo social que no ha procesa
do su propia historia en tanto un nosotros que conformado por des
iguales, diferentes y contrincantes, debe convivir y no s610 cohabitar
en el espacio publico porque cada cual necesita de el para reproducir
se; y estarian hablando tambien de unas instituciones que nacieron
para enfrentar el reto de la dificultad de producir y reproducir un bien
siempre escaso y deseado: el capital cultural. Reto que si bien es es
tructural, no es por ello irremediablemente irresoluble.
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