
ORTEGA Y GASSET- SU PENSAMJ.ENTO EN TORNO A LA 
UNIVERSJDAD 

Por el Arq . Roberto L. Berges 

El concepto usual de cns1s universitaria involucra 
generalm en te la luch a abier ta en tre una m asa es tu di an til 
insatisfecha o politizada que exige cam bios radicales en las 
estructuras institucionales o reclama determinados derechos no 
tradicionales que son negados por las autoridades constituidas, o 
bien m ovimientos de caracter poll tico que utilizan a la 
universidad como plataforma de acci6n y base de operaciones 
para producir cam bios sustanciales en los sistemas de gobierno o 
en las normas y costumbres i.mperantes. En nuestros tiempos 
hemos vi.sto algunos ejemplos patentes de esta t ipologfa de crisis 
universitaria. Bast a mencionar la gran crisis de la universidad 
norteamericana en la decada de los sesenta, cuando un 
movimiento nacional de la iuventud cuestion6 seriamente los 
valores caducos de una s~ciedad consumista y se adhiri6 
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ruidosamente a la dinamica de los derechos civiles de las 
minodas raciales, o la crisis universitaria de Francia a finales de 
esa misma decada, cuando las masas estudiantiles se lanzaron a 
las calles, rememorando los tiempos de la revoluci6n francesa, 
en pos de cambios sutanciales en el "establishment" polltico, o 
bien las crisis universi tarias recien tes en America Latina, don de 
las banderas de au ton om i'.a, fuero, co-gobierno y derechos 
estudintiles sirvieron de frente y justificaci6n para el enclave y 
adquisici6n de poder de determinadas tendencias e ideologias 
polf ticas. 
. Se ignora, o generalmente se pasa por alto, que este tipo de 
crisis, violenta y vociferante, militante y agresiva, constituye en 
esencia un episodio pas~jero que muchas veces refleja mas bien 
o constituye en realidad el resultado de otras crisis, mas 
profundas, mas trascendentes, que involucran no solamente la 
instituci6n universitaria " per se,' ' sino ademas y sobre todo un 
doloroso cuestionamiento de los valores y usos vigentes en la 
sociedad en general. Y es que la universidad es un microcosmos 
altamente representativo de esa sociedad donde ella esta 
inmersa, y por tan to debe mas bien auscultar y responder a estas 
crisis de fondo, con una definicion mas certera de SU mision. 

Ortega y Gasset, ese gigante del pensamiento hispanico, 
vislumbr6 esta verdad contundente con profunda y perspicaz 
intuici6n, cuando nos llam6 la atenci6n sobre la esterilidad de 
copiar modelos y tipolog i as extrafias. Citemoslo: 
"Razonamien to err6neo de los mejores: la vida inglesa ha sido, 
aun cs, una maravilla ; luego las instituciones inglesas de segunda 
ensefi.anza tienen que ser ejemplares porque de ellas ha salido 
aquella vida. la ciencia alernana es un prodigio, mientrasla 
Universidad Alemana es una instituci6n modelo, puesto que 
engendra ag uella Imitemos las instituciones secundarias 
inglesas y la ensenanza superior alemana .... Esto nace de un 
error fundamental que es preciso arrancar de las cabezas y 
consiste en suponer que las naciones son grandes porque su 
escuela elemental, -secundaria o superior es buena .... 
Ciertamente, cuando una naci6n es grande, es buena tambien su 
escuela. No hay naci6n grande si su escuela no es buena. Pero lo 
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mism o debe decirse de su religion, de su polf tica, de su 
economia y de mil cosas m as. La fortal eza de una naci6n se 
produce integramente ... Principia de educaci6n : 1a escuela, 
como instituci6n ... depende mucho mas de! aire publico en que 
integramente flota que del. aire pedag6gico artiflcialmente 
producido dentro de sus muros." . 

Es 16gico deducir de este simplisimo razonamiento - y las 
verdades mas contundentes generalmente pueden ser expresadas 
de la manera mas sencilla - que cuando el cuerpo social de una 
naci6n esta enfermo, cuando la religion, la politica, la 
economia, en fin, el modo de ser y el estilo de vida se han 
deteriorado, la universidad estara necesariamente en crisis. 

Si examinamos con riguoso metodo la historia de la 
Universidad, veremos c6mo sus crisis intern~s son esencialmente 
reflejo del rechazo de norm as tradicionales en la sociedad, de 
busqueda de nuevos rumbas, de inconformidad radical con el 
" status quo." Asi pas6 en el Siglo XV ITT, en pleno 
enfrentamiento entre una cosmovisi6n idealista y otra donde 
imper6 el voluntarismo y el romanticismo. Asi acontcci6 en el 
Siglo XIX, cuando los nuevos valores de! positivismo se 
enfrentaron con el tradicionalismo .escolas tico. As:f ha vuelto a 
suceder en pleno Siglo XX con la dicotomia entre el 
materialismo a ultranza - representado por el determinismo 
hist6rico por un lado y el consumismo radical por el otro - y 
los valores del humanismo cultural. 

En nuestros dias, a l:'esar de que aparentan haber pasado a 
la historia las reb eliones estudiantiles, a pesar de que nuestros 
estudiantes parecen preocuparse casi exclusivamente por su 
superaci6n individual y sus necesidades e inquie tudes personales 
as:f como su integraci6n al mundo profes ional y econ6mico, 
estamos posiblemente frente a una de las mas profundas crisis 
universitarias. Se trata de una crisis de valores , de una crisis de 
identidad, de una crisis existentencial, la mas honda y 
significativa crisis, por tanto, por la que puede pasarel 
hombre o la sociedad. 
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tDe donde proviene fundamenta1mente esa gran crisis de 
valores? tC6mo hemes llegado al aterrad.or concepto de que un 
hombre vale por lo gue tiene y no por lo que es ? tC6mo se 
genera el triste espectaculo de politicos que pregonan 
insistentemente unos valores, hasta que Hegan al pod.er, y 
entonces viven otros? lQue mecanismos han dado lugar a que 
una ac tivi.dad tan trascendente como la educaci6n superior 

pueda ser considerada hoy dfa en determinadas esferas coma un 
mero negocio. una actividad puramente lucrativa? Ancilicemos 
algunos conceptos de Ortega y Gasset sabre la situaci6n 
contemporanea: 

"Ha sido menester esperar hasta las comienzos del Siglo 
XX para que se presenciase un espectaculo increible: el de la 
peculiadsima brutalidad y la agresiva estupidez con que se 
comporta un hombre cuando sabe mucho de una cosa e ignora 
de raiz todas las dernas. El profesionalismo y el especialismo, al 
no ser debidamente compensados, han roto en pedazos al 
hombre ... " · 

"El caracter catastr6fico de la situdci6n presente ... se debe 
a que el ingles medic, el frances media, el ~eman media son 
incultos, no poseen el sistema vital de ideas sobre el mundo y el 
hombre correspondientes al tiempo. Ese personaje medio es el 
nuevo barbaro, retrasado con respecto a. SU epoca, arcaico y 
primitivo en com paraci6n con la. terrible actualidad y techa de 
sus problema.s. " 

"Perque no hay remedio ni evasion posible: el hombre vive 
siempre desde unas ideas determinadas que constituyen el suelo 
donde se apoya su exis tencia. Esas que llama ' ideas vivas ode 
que se vive' son, ni mas ni menos, el repertorio de nuestras 
efectivas convicciones sobre lo que es el mundo v son las 
pr6jin10s, sabre la jerarquia de los valores que tienen las cosas y 
las acciones: cu ales son mas estimables, cuales son menos ... 
Esta interpretaci6n es el repertorio de convicciones o 'ideas' 
sabre el Universe y sabre sf mismo a que arriba me reA.ero y que 
- ahora se ve claro - no pueden fal tar en vida alguna." 
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" Hoy a travesamos - contra ciertas presunciones y 
apariencias - una epoca de terrible incultura. Nunca tal vez el 
hombre medio ha estad o tan por debajo de su propio tiempo, de 
lo que esta demanda. Por lo mismo, nunca han abundado tan to 
las existencias falsificadas, fraudulen tas." 

"Por eso es ineludible crear de nuevo en la Universidad la 
ensefi anza de la cultura o sfstema de las ideas vivas que el 
tiempo posee. Esa es la tarea universi taria radical. Eso tiene que 
ser antes y mas que ninguna otra cosa la Universidad." 

Esto parece ser el ~ra.i1 reto de la Jniversidad 
c o nt e m p orinea. La busqueda, rescate, pre. ervaci6n y 
transmisi6n de un conjunto de valorcs, de una cosmovisi6n, de 
estilo de vida, de una calidad vivencial, que no solamente refleje 
la personalidad cultural contemporanea y este en consonancia 
con el estadio tecnol6gico y ciendfico de la sociedad moderna, 
sino que ademas le garantice al hombre una identidad cultural y 
una dignidad humana que trascienda la mera lucha banal por la 
supervivencia fisica o par la esteril busqueda y adquisici6n de 
bienes materiales. He aqui la cuesti6n vi tal, el desafio de nues tra 
generaci6n ! 

II.- LA TAREA FUNDAMENTAL.-

"Hay que acabar para siempre con cualquiera vagarosa 
imagen de la ilustraci6n y la cultura, donde estas aparezcan 
coma aditamento ornamental que algunos hombres ociosos 
ponen sabre su vida. No cabe tergiversaci6n mayor. La cultura 
es un menester imprescindible de toda vida, es una dimension 
constitutiva de la existencia humana, como las manos son un 
atributo del hombre." 

' El hombre a veces no tiene manos; pero entonces no es 
tampoco un hombre , sino un hombre manco. Lo mismo, s6lo 
gue mucho mas radicalmente, puede decirse que una vida sin 
cultura es una vida manca, fracasada y falsa .... " 
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"La vida es un caos, una selva salvaje, una confusion. El 
hombre se pierde en ella. Pero su mente reacciona ante esa 
sensaci6n de naufragio y perdimiento: traba_ia por encontrar en 
la selva 'vias', 'caminos'; es decir: ideas claras y firmes sabre el 
Universe, convicciones positivas sabre lo que son las cosas y el 
mundo. El conjunto, d sistema de ellas es la cultura en el 
sentido verdadero de la palabra ; todo lo contrario, pues, que 
ornamento. Cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que 
permite al homb re vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o 
radical envilecimiento." 

Estas palab ras de Ortega y Gasset constituyen el meollo de 
la cuesti6n academica. 

Si la Universidad pretende ser un instrumento de desarrollo 
y superaci6n del hombre, no una fabrica de tecn6cratas 
espirtualmente e intelectualmente mancos y ciegos. Si hemos de 
producir cambios sustanciales en nuestra enferma sociedad 
contemporanea, imb uida de criterios materialistas, dominada 
p or excesos consumistas, vapuleada par constantes 
confrontaciones en pos de poderes y hegemonias, debemos 
n e c e s a r i a m e n t e dotar a las nuevas generaciones de un 
con_iunto de valores v de act itudes que propendan a la paz, a la 
justicia social, a la convivencia padfica, a la vocaci6n de 
servicio, a la solidaridad humana, en fin, a todos aquellos 
elementos que con form en una nueva cosmovisi6n capaz de 
trans formar nuestro mundo a traves de la afirmaci6n de los 
valores mas trascenden tes de la civilizaci6n. 

Nuestra sociedad contemporanea ha hecho una mfstica, un 
credo, casi poddam os dec ir una religion, de! crecimien to 
material. Los analistas polf ticos y los economistas de nuestro 
mun do actual ci fran sus calculos y basan sus evaluaciones y 
pron6sticos en indicadores cuyos parametros se limitan casi 
exclusivamente a los aspectos cuantitativos de nuestras 
comunidad es. La soluci6n de todos nuestros problemas, la 
salvaci6n de nuestras masas marginadas, el advenimiento de la 
justicia social y distributiva, la vemos hoy dia en funci6n de 
aumentos de producc i6n , de ingresos per capita, de aceleraci6n 
de factores puramente economicos. 
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El espfritu humano, sin embargo, ha trascendido siempre 
este enfoque limitativo y casi denigrante de su esencial 
naturaleza. Las caractedsticas fundamentales que definen 
nuestra especie estan relacionadas mas bien con tres grandes 
vertientes de nuestra idiosincracia: el saber, el pensar, y el sentir 
desde aguellos gloriosos d!as del racionalismo humanista del 
pueblo nelenico, cuando Socrates afirmaba que "yo solo Se que 
no se nada," el hombre se reconoci6 as{ mismo como una 
maravillosa entidad con plena consciencia del vasdsimo universo 
de conocimientos gue le era dado perseguir. 

Cuando Descartes, por otra parte, y ya en los tiempos casi 
de los racionalistas iluminados, emite su famosa frase "cogito 
ergo sum" (pienso, por tan to existo ), establece un pun to de 
vista de gran perspicacia y precision para distinguir al hombre 
como un ente de extraordinaria singularidad eh el reino animal 
Jean Paul Sartre, por ultimo, y en nuestros dfas, fija como 
condici6n determiiiante del caracter existencial la percepr.i6n 0 

consciencia del ser, cualidad unicamente encontrada, dentro de 
toda la fauna biologica, en el hombre. 

Asi pues, son estas, y no ofras, las caractedsticas que 
constituyen esencia vital de nuestras comunidades humanas. En 
la medida en que el hombre ha respondido a estas 
fundamentales inquietudes y se ha reconocido a sf mismo coma 
un ser capaz de trascender la mera lucha banal por la 
supervivencia Hsica y cultivar su naturaleza espiritual y 
cognoscitiva, ha podido crear equilibria, ordenamiento y paz. 
En la medida, por otra parte, en que nos hemes alejado de esta 
fundamental naturaleza humana, hemos creado el caos, el 
desorden y la violencia institucionalizada. 

Es refrescante y alentador observar como aun en nuestros 
dfas, algunas mentes esclarecidas de im portan tes analistas de 
nuestro acontecer hist6rico-socia1, aceptan y exhaltan estas 
premisas como esenciales para transformar nuestra 
convulsionada sociedad contemporanea. Intelectuales del calibre 
de Arnaldo Tovnbee, Julian Huxley, Pedro Henriquez Urefia, 
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H. G. Wells, y Lewis Munford, predican un retorno a las valores 
culturales que hemos perdido en nuestra busqueda esteril del 
maxim o bienestar material, fuente irremisible de la 
contaminaci6n de nuestro ambiente, del .deterioro de la calidad 
de la vida, y de contiendas fratricidas que amenazan con la 
exterminaci6n de la especie humana. 

As{ pues, Ortega y Gasset acert6 brillantemente en su 
definici6n del rol esencial de la Universidad. Cualquier 
re-evaluaci6n, cualquier reforma, cualquier reorientac10n, 
debera estar necesariamente afi.ncada en el reconocimiento de su 
tarea fundamental, en la nf tida deflnici6n de su misi6n esencial. 
Ponderemos nuevamente algunos conceptos de Ortega y Gasset 
sabre este asunto tan vital: 

"La reforma universitaria no puede reducirse a la 
correcci6n de abosos, ni siquiera consistir principalmente en 
ella. Reforma es siempre creaci6n de usos nuevos. Los abusos 
tienen siempre cscasa importancia. Porque una de dos: o son 
abusos en el sen tido de mas natural de la palabra, es decir, casos 
aislados, poco frecuentes, de .contravenci6n a los buenos usos , c 
son tan frecu entes, consuetudinarios, pertinaces y tolerados que 
no h a lugar a llamarlos abusos. En el primer caso es seguro que 
seran corregidos automaticamente; en el segundo, fuera vano 
corregirlos, porque su frecuencia y naturalidad indican que no 
son anomalfas, sino resultado inevitable de las usos, que son 
malos. Contra estos habra que ir v no contra las abusos." 

" Toda movimiento de reforma reducido a corregir las 
chabacanos abusos que se cometan en nuestra Universidad 
lleva ra indefectiblemente a una reforma tambien chabacana." 

" Lo im portan te son los usos. Es mas: un sintoma claro en 
que se conoce cuando las usos constitutivos de una instituci6n 
son acertados es quL: aguanta sin notable quebranto una buena 
dosis de abusos, coma el hombre sano soporta excesos que 
anil]uiladan al debil. pero a su vez una instituci6n no puede 
constituirse en buenos usos si no se ha acertado con todo rigor 
al detcrminar SU misi6n. Una instituci6n es una maquina y toda 
su estructura y funcionamiento han de ir prefijados par el 
gue de ella se espera. En otras palabras: la raiz de la reforma 
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universitaria esta en acertar plenarnente con su m1s10n. Todo 
cambio, adobe, retoque de esta nuestra casa que no parta de 
haber revisado previarnente con energica claridad, con decision 
y veracidad el problema de su misi6n seran penas de amor 
perdidas.'' 

He ah£ pues, el meollo de la cuesti6n, la tarea fundamental 
de la Univerdad ! 

III.- LA UNIVERSIDAD Y LA COMUNIDAD.-

Afirmado el criteria de que la tarea fundamental de la 
Universidad consiste en proveer al horn bre de una cosm ovisi6n 
que le permita desenvolverse en la vida a partir de unos criterios 
y conocimientos tecnol6gicamente, culturalmente y eticamen te 
apropiados y razonables para su contexto hist6rico y social, 
cabe, desde luego, cuestionarnos acerca de ciertos aspectos cle 
gran vigencia y relevancia en nuestro mundo academico 
con tern poraneo. 

Como suele pasar en tantas esferas de lo humano, la 
historia se repite, pero no exactamente dentro del mismo marco 
de contingencias sociales y culturales. De todas maneras, el 
hombre ha logrado su extraordinario desarrollo y dominio de su 
media ambiente debido a un hecho fundamental, su capacidad 
de aprendizaje, su cualidad cle ser pensante, su destreza para 
construir a traves de las generaciones un sistema cultural o 
conjunto de ideas, costumbres, conocimientos, estructuras y 
mecanismos que le permitan afrontar su medio con recursos que 
trascienden lo .meramente flsico. 

As{ pues, las cuestiones que nos preocupan en es te 
m om en to, los problemas que nos afectan, han sido 
generalmente tratados y afrontados en otras ocasiones y en 
otros contextos sociales e hist6ricos. 

En el caso espedfico de Ortega y Gasset, su m omenta 
hist6rico es tan cercano al nuestro que pudo vislumbrar 
problemas practicarnente antes de que se convirtiesen en crisis, 
senalando sus posibles soluciones y medias para preve nirlos. 
Veamos algunas de las cuestiones vitales que nos inquietan hoy 
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dfa, y consideremos las conceptos externados par Ortega y 
Gasset acerca de las mismos. 

tDebe la Universidad incidir en la vida publica de la 
comunidad? lC6mo? lDebemos emular soluciones exitosas en 
otras sociedades para " quemar etapas" hist6ricas? lCual es el 
rol de las ciencias y la investigaci6n en la Universidad? 

En cuanto a la primera interrogante, hemos experimentado 
en afios recientes la esterilidad de la conmoci6n estudiantil en la 
Universidad, lo cual ha causado una retracci6n y una pasividad 
que pueden ser tambien negativas. La Universidad debe ser 
orientadora de la comunidad, a un nivel de sobriedad, 
racionalidad e imparcialidad que le granjeeen el respeto y la 
adhesion de la sociedad a la que ella sirve. De no ser as1, ese rol 
lo toman. otros, muches menos preparados, mucho menos 
racionales, mucho menos capacitados para distinguir el humo, el 
ruido y la alharaca de la diaria banalidad, de lo que es la verdad, 
coma la Prensa. Citemos a Ortega y Gasset: 

"La vida publica necesita urgentemente la intervenci6n en 
ella de la Universidad coma tal... hoy no existe en la vida 
publica mas 'poder espiritual' que la Prensa .. . La vida publica se 
ha entregado a la {mica fuerza espiritual que par oficio se ocupa 
de la actualidad: la Prensa." 
"Yo no quisiera molestar en dosis apreciable a las periodistas. 
Entre otros motivos porque tal vez yo no sea otra cosa que un 
periodista. Pero es ilusorio cerrarse a la evidencia con que se 
presenta la jerarquia de las realidades espirituales. En ellas 
ocupa el periodismo el rango inferior. Y acaece qu~ la 
conciencia publica no recibe hoy otra presi6n ni otro mando 
que las que le Hegan de esa espiritualidad in:A.ma rezumada par 
las columnas del peri6dico ... Par dejaci6n de otros poderes, ha 
quedado encargado de alimentar y dirigir el alma publica el 
periodista, que es no solo una de las clases menos cultas de la 
sociedad presente, sino que par causas, espero, transitorias, 
admite en su premio a pseudointelectuales chafados, llenos de 
resentimiento y de odio hacia el verdadero esp1ritu. Ya su 
profesi6n las lleva a entender par realidad del tiempo lo que 
momentaneamente mete ruido, sea lo que sea, sin perspectiva ni 
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arqui tectura. La vida real es de cierto pura actualidad, pero la 
vision periodistica deforma esta verdad reduciendo lo actual a lo 
instantaneo y lo instantaneo a lo resona..11 te. De aqui que en la 
conciencia publica aparezca el mundo bajo una imagen 
rigurosamente invertida. Cuanto mas importancia substantiva y 
perdurante tenga una cosa o persona menos hablaran de ella los 
peri6dicos y , en cambio, destacaran en sus paginas lo que agota 
su esencia con ser un 'suceso' y dar lugar a una noticia ... . No 
poco del vuelco grotesco que hoy padecen las cosas .. . se debe a 
ese im perio indiviso de la Prensa, unico 'poder espiritual' .... Es, 
pues, cuesti6n de vida o muerte. ... rectificar tan ridicula 
situaci6n. Para ello tiene la Universidad que intervenir en la 
actualidad como tal Universidad, tratando los grandes temas del 
dfa desde su punto de vista propio - cultural, profesional o 
ciendfico. De este modo no sera una instituci6n solo para 
estudiantes .... sino que, metida en media de la vida, de sus 
urgencias, de sus pasiones , ha de imp onserse como un 'poder 
espiritual' superior frente a la Prensa, representando la serenidad 
frente al frenesf, la seria agudeza frente a la frivolidad y la 
franc a es tu pidez." 

En lo que concierne a la moda mas incisiva de nuestra 
sociedad en las ultimas decadas, copiar lo extranjero, esa moda 
que nos ha traido edificios en t errazas de las latitudes n6rdicas 
en un pafs donde debemos hui r del sol, que ha impuesto modos 
de vivir y vestir tan ajenos a nuestra idiosincracia, que amenaza 
con borrar nuestros vestigios culturales y convertirnos en un 
pueblo sin historia y sin raices y por ende en un pueblo 
alienado , es evidente queen el campo de lo academico debemos 
tomar decisiones 0 rutas que seran determinantes de nuestro 
futuro. 

lDebemos imitar el exitoso "junior college" o el 
inf1uy ente " land-grant college" de EE. UU.? l Losinstitutos de 
investigaci6n europeos? lLa prolife raci6n universitaria del 
J apan (446 universidades para 3 ,000,000 de estudiantes)? lEI 
co-gobierno h ispano-americano? 

Vemos las ideas de Ortega y Gasset al respecto : 
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"No censure que nos informemos mirando al proJim o 
ejemplar; al contrario, hay que h acerlo , pero sin que ello pueda 
eximirnos de resolver luego nosotros originalmente nuestro 
propio destine. Con esto no digo que hay que ser 'castizo' y 
demas zarandajas. Aunque, en efecto, fuesemos todos -
hombres o paises - identicos, serfa funestas la imitaci6n. -
Perque al imitar eludimos aquel esfuerzo creador de lucha con 
el problema que puede hacernos comprender el verdadero 
sentido y las llmites o defectos de la soluci6n que imitarnos .. . 
No importa que lleguemos a las mismas conclusiones y formas 
de otros paises; lo importante es que lleguemos a ellas par 
nuestro pie, tras personal combate con la cuesti6n substantiva 
misma." 

"Por contentarse con imitar y eludir el imperative de 
pensar o repensar par sf mismos las cuestiones, nuestros 
profesores mejores viven en todo con un espiritu quince o 
veinte all.as retrasado, aunque en el detalle de sus ciencias esten 
al dia. Es el retraso tragico de todo el que quiere evitarse el 
esfuerzo de ser autentico, de crear sus propias convicciones. El 
numero de afios de este retraso no es casual. Toda creaci6n 
hist6rica - ciencia, poll tica - proviene de cierto espiritu o 
modalidad de l ~ mente humana. Esa modalidad aparece con una 
pulsaci6n o ritmo fijo - con cada generaci6n. Una generaci6n, 
emanando de su espiritu, crea ideas, valoraciones, etc. El que 
imita esas creaciones tiene que esperar a que esten hechas, es 
decir, a que concluya su faena la generaci6n anterior, y adopta 
sus principios cuando em pieza a decaer y otra nueva generaci6n 
inicia ya su reforma, el reino de un nt:c'.'0 espiritu. Cada 
generaci6n lucha quince afios para veneer y tienen vigencia sus 
modos otros quince afi os. Inexorable anacronismo de las 
pueblos imitadores o sin au tenticidad." 

"Busquese en el extranjero informci6n, pero no modelo" . 
Es evidente, par este razonamiento, que el pueblo imitador 

no "quema etapas," sino que mas bien esta destinado 
inexorablemente al atraso social y tecnol6gico . 

En lo que respecta, par ultimo, al rol de las ciencias en la 
Universidad, es importante revisar nuevamente las conceptos 
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Orteguianos sob re el particular, ya 
podemos sen tir tentados a copiar las 
ex tranjero. Veamos: 

que aqui tambien nos 
formas y modes del 

"Ciencia no es cuelaquier cosa. No es ci.encia comprarse un 
microscopic o barrer un laboratorio; pero tampoco lo es 
explicar o aprender el contenido de una ciencia. En su propio y 
autentica sentido, ci~ncia es solo investigaci6n; plantearse 

problemas, trabajar en resolverlos y llegar a una soluci6n. En 
cuanto se ha arribado a esta todo lo demas que con esta 
soluci6n se haga ya no es ciencia. Por eso no es ciencia aprender 
una · ciencia ni ensefiarla, coma no es usarla ni aplicarla. Tal vez 
convenga ... que el hombre encargado de ensefi.ar una ciencia sea 
por su persona un ciendfico. Pero en pure rigor no es necesario 
y de hecho ha habido y hay formidables maestros de ciencias 
que no son investigadores, es decir, ciendficos. Basta con que 
sepan su ciencia. Pero saber no es investigar. Investigar es 
descubrir una verdad o su inverse: demostrar un error. Saber es 
simplemente enterarse bien de esa verdad, poseerla una vez 
hecha, lograda." 

"Es precise separar la ensefianza profesional de la 
investigaci6n cientffica y que ni en las profesores ni en los 
muchachos se confunda lo uno con lo otro, so pena de que, 
come ahora, lo uno dafie a lo otro ... El medico tiene que 
aprender a curar y , en cuanto medico, no tiene que aprender 
mas. Para ello necesita conocer el sistema de la fisiologia clasica 
en su tiem po; pero ni necesita ser ni hay que sonar en que sea, 
hablando en serio, un fisi6logo. ,:Par que empefiarse en lo 
imposible? No comprendo. A mi me produce repugnanancia ese 
prurito de hacerse ilusiones ... esa constante megalomania, ese 
utopismo obstinado en fingirse que se consigue lo que no se 
consigue." 

Lo mismo, desde luego, podrfa decirse del ingeniero civil 
con respecto a la ff sic a y las matematicas; del arquitecto en 
relaci6n con la sociologfa y la arqueologfa; del agr6nomo con 
relaci6n a la biologfa y la botanica, etc. Es decir, es precise darle 
au ten ticidad a nuestros enfoques; la ensefianza de ciertos 
contenidos de las ciencias es una cosa, que se debe realizar come 
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mero ins trurnento prac tico para ejercer de term inadas 
profesiones ; el conocimiento del metodo ciendfico v de la 
historia de las ciencias es otra cosa, que se debe enfocar como 
preparaci6n cultural de todo homb re moderno ; y la practica de 
la investigaci6n ciendfica es aun ot ra, para aguellos con 
vocaci6n y aptitud para poder hacerlo. La Universidad tiene el 
deber de proveer estos tres caminos de las ciencias, para formar 
tecnicos y profesionales de gran capacidad profesional, hombres 
dotados de una cosmovisi6n capaz de convertirlos en utiles 
servidores de su comunidad, y ciendficos que logren descubrir 
nuevas verdades para el mejoramiento de nuestro media 
y de la calidad de la vida. Pero jam:.ls confundir un camino con 
el otro, pues es taremos asf p~rdiendo el tiem po y haciendole un 
fl aco servicio a nues tra comunidad. 
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