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El sistema de enseiianza es un factor tan necesariamente ex-
puesto a cambios como decisivo. Por las diferencias de situcrcion
cultured, su solucion tiene que ser 6iferente geogra£ica y cronolo-
gicamente, es decir que, en nuestro tiernpo, caracterizado por un
desarrollo muy rrrpido, cada qenerccion de cada pais tiene que
buscar su sistema adecuado. Debido a una crisis motivida por el
largo descuido en actuar conforme a esta necesidad, existe ac-
tualmente en Alemania una discusion especialmente aguda so-
bre la pregunta: tCuales son las reformas necesarias para adap-
tar el sistema universitario a las exigencias del mundo modemo?
La suerte de Alemania, como de cualquier otro pais, depende de
la solucion de este problema, y en poises altamente industrioli-
zcdos, la suerte de su ciencia y de su investiccrcion hastd es iden-
tica con su porvenir. Las cuestiones de enseiianza e investicocion,
por eso, poseen en nuestra generacion el mismo rango de impor-
tancia como la cuestion social en el siqlo XIX.

El tipo de universidad alemana tradicional es muy pecu-
liar, no solamente respecto al tipo americana, sino tcrnbien dentro
del sistema educativo europeo. Una consecuencia de este heche,
es que la universidad alemana se encuentra especial mente afec-
tada por los cambios sociales de los ultirnos cien ofios, de rno-
nera que hoy die tenemos que constatar una discrepancia parti-
cularmente fuerte, entre las ideales tradicionales y las necesida-
des y problemas que surgen sabre todo con el crecimiento del nu-
mero de estudiantes en todo el mundo, la demanda de especialis-
tas bien preparados y del rendimiento de la investiqccion.

Como es natural, nuestro tema tiene que subdividirse en tres
partes:

I-Una axposrcion de 10 que son los rasgos principales de la
universidad alemana antigua.

2-Los problemas que surgieron en nuestro siqlo y llevaron a
una tronsformccion parcial, Y

• Est.e articulo constituye una version l ig er amen te variada y p ues ta al d ia de uno
.on Ierencia Que presentamos en varios centros culturales y cientifieos de 105 paises cen-
trOl:l mericu nos, en los meses de enero y febrero de 196'5.
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3-Las soluciones discutidas desde 1918, y que desde 1960 se
estcn realizando, soluciones que, como veremos, tienen en su
€sencia una inclinccion hacia el sistema tradicional.

Los documentos que utilizamos para este trcrbcio 1 y que, a
menudo citarnos literalmente, presentan solamente parte, aunque,
esperarnos, la parte principal de todo 10 que se ha escrito alrede-
dor de estos problemas; en el Iondo, no se trata de una sola, sino
de muchas reform as que se han propuesto. Nos ocuparemos sola-
mente de los aspectos mas importantes, es decir, de los conceptos
Ixrsicos.

En cuanto a la prehistoria de las universidades alemanas,
digamos rrrpidcrnente esto: Carlos IV fue el primer emperador
aleman con forrnocion universitaria; estudio en la Sorbone de
Paris y fund a mas tarde, en 1348, la universidad de Praga, pa-
ra igualar el brillo de la francesa. Otros principss Ie imitaron es-
tableciendo universidades como, p. ei. las de Viena y de Heidel-
berg. EI motivo principal era el prestiqio: motivos prercticos eran
la formccion de profesionales, especiolmente de iuristas y los in-
gresos por motriculc de los estudiantes. En la epoca de la Hefor-
rna hubo un nuevo motivo: se necesitaban teoloqos para defender
la nueva confesion, Del siqlo 14 al 16, las fundaciones se hicieron
por el mencionado motivo de prestigio en las capitales; en los si-
glos 17 y 18, empero, en las poquefics ciudades, como p. ei, en
Erlangen, ya que se ternicr que el esc6ndalo que, a menudo, for-
maban los estudiantes, pudiera periudicor al gobierno. En el si-
glo 19, se prefirio, de nuevo, la capital como ubiccrcion de la unt-
versidad. Asi se explica la instokrcion de una nueva universidad
en Berlin, en el ofio de 1810.

5e funda este centro de estudios en una epocc en la cued
existe en Alemania, a pesar de la mas grande humillccion politi-
ca por Ncpoleon Bonaparte, la mayor vida intelectual en su his-
toria. Se elabora y se realizaen Berlin una nueva y original con-
cepcion universitaria, que sera imitada por las demos universida-
des alemanas, y que se debe a los idealistas, y especiclmento a
Guillermo von Humboldt. Bcsondose en su "Hurncmitdtsidee" (idea
de la humanidad) y en oposicion radical al pragmatismo frances
de la epocc, que mide el valor de 10 educccion en la utilidad pa-
ra el Estado y la sociedad, Humboldt ve la meta de la educccion

1 Nos basamos especialmente en articulos y ensavcs publicados en las r evistas y
fol letos siguientes:

«Die Zeit», Hamburgo. Buenos Aires, Toronto.
«The German Tribune», Hamburgo.
«ECO, Revista de la Cultura de Occidente», BOll'otii, Barcelona"
«Stimmen der Zeit». Friburgo.
«Maecenates Voco» (Janrbuch des «Stifterverbandes fur die deutsche Wissenschaft»),

Essen.
«1:1ochschuJdienst». Bonn"
«Deutschland Heute». Bonn"
«La Educnci6n en Ale'mania», Bon n.
«Anregungen des Wissenschaftsrats ;Gur Gestalt ncuer Hochschulen», Tlibingen 1962.
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en el fortalecimiento de los rasgos cmacterlsticos del individuo. La
tmea de 10 vida hum ana, para eI. no es la Iormccion del mundo
exterior, sino de la intimidad del hombre.

Humboldt no desconoce que la preporocion profesional es
necesaria, pero quiere, en primer luqor, que la sducccion, la cien-
cia, la investiqccion moldeen la personalidad del hombre, ya que
esto convencido de que un hombre educado en este sentido ideal,
ester meier preparado pma servir a la sociedad que el pobre es-
pecialista, el hombre fragmentmio, condenado par Rousseau, sin
unidad esteticc y sin personalidad. "Un Estcdo", diee Humboldt.
"10 mismo que la humanidad, no tiene que ver can el saber y .el
discurrir, sino can el corccter y el octuor", Subraya Humboldt, que
la educccion profesional Hene que ser cientificc, es decir, aue tie-
ne que ser Hevada a cabo medicmte investigaciones. -

Por consiguiente, la universidad tiene que cumplir tres ta-
reas:

19 Investiqccion. 29 Enseficnzo a preporocion profesional y
3Q Educccion de 10 personalidad.

Veamos ahara como estas exigencias se llevoron a la proc-
tiea:

En otros poises, las universidades siguieron siendo institucio-
nes de trcnsrnision y csimilccion de conocimientos heredados del
pasado, y la investicocion de 10 desconocido. surgida a finales
del siqlo 18, se efectuo en instituciones especiales. En Alemania,
por el contrario, y debido a la influencia de Humboldt, la investiga-
cion se realize ampliamente en la misma universidad, siendo con-
siderada, odernos, como un excelente instrumento docente. Hum-
boldt pensaba que 10 forrnccion del corccter. que en la vida pu-
blica se espera de un universitmio, debia ser cimentada can un
cutentico trcbcio cientifico.

Si la universidad alemana es pedagogicamente mas reserva-
da y mas frugal que la de otros poises, es, simultonecmente. mas
exigente, ya que pretende educar can la investiqccion. La bosico
de Ia snseficnzc se cmacteriza cqui no por una exposicion estcrti-
ca de saberes, sino por un proceso dindmico y creativo. EI prole-
sor universitmio tiene que haberse legitimado mediante publica-
ciones cientlficas y, una vez cctedrctico, sigue investigando; par
eso es imporlante que no este sobrecmgado de clases. La ense,-
nanza, ademas, se basa en sus investigaciones. Su sueldo tiene
que ser bastante alto para que no lenga que buscar otras fuen-
tes de ingreso.

La formacion cientHica alemana radica en las relaciones per-
sonales entre profesor y alumna. El estudiante aprende a medida que
se familiariza con las tmeas investigadoras de su maestro. De esle
pensamiento derivan una serie de rasgos caracterlsticos de Ia

'universidad alemana:
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Primero: Las grandes clases sistemcrticcs, que consisten en el
ancllisis de soluciones propuestas, y su comporcclon con los re-
sultados de investiqocion y puntos de vista propios.

Segundo: Los seminarios; oqui, el estudiante, que no es re-
ceptor pcsivo. sino que profundiza sus conocimientos con estu-
dios en casa, enlre plenamente en su papel de co-investigador.

Tercero: La famosa libertad cccdemicc, consecuencia de los
conceptos idealistas de la ciencia como creocion que brota del
interior del hombre. Humboldt y sus sucesores exigen esta libertad
en tres direcciones:

Primera: libertad para la universidad como comunidad de in-
vestigadores. La funcion del Estado se limita al mantenimiento
material. Ni ElL ni la industria, ni olras instituciones tienen derecho
de intervencion.

Segunda: libertad para los profesores: ni el Estado, ni la uni-
versidad tienen el derecho de prescribirles las materias sobre las
cuales van a investigar 0 a ensefiar, ni de exigirles cierta canti-
dad de resultados por ofio, 10 que seric tan absurdo como pedir
a un artista cierto numero de obras anuales .

. Tercera: libertad para el estudiante: la tarea del estudiante,
seg(m este concepto no consiste en memorizar hechos, sino en in-
vestkrcr, en aprender a aplicar metodos cientificos: una capaci-
dad productora solo se puede descrrollor, sequn el criterio idea-
lista, en una atmosfera de libertad absoluta.

Por consiguiente:

a) no hay ninqun examen de cdmision, con excepcion de cier-
tas ramas tecriicrrs de las ciendas naturales; el unico requisito es
el bachillerato aprobado en cualquier "Gymnasium" aleman.

b) no hay exornenes durante el estudio.
c) no hay ninqun plan fiio de estudios prescritos por la uni-

versidad. El estudionte tiene que elegir entre Ia abundancia de
clases ofrecidrrs, y crearse su propio plan de estudios.

d) el nurnero de clases de inscripcion obliqotorio es insiqriili-
cante: entre 6 y 10 heros semanales.

e) no existe obliqccion alguna de asistir realmente a las cla-
ses as] elegidas. Solo en los seminarios, los profesores esperan
general mente una asistencia puntual.

Estas libertades representan para el estudiante extraniero una
fuerte ctroccion. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el
40% del estudiantado masculino y el 70% del femenino no termi-
na con exito sus estudios. La libertad cccdemicc, como todas las
libertades, incluye sus riesgos. Libertad significa autorresponsabili-
dad absoluta del estudiante. Hace poco tiernpo. su unico deber
consistic, a1 final de sus estudios, en demostrar e1 provecho scree-
do de las oportunidades, mediante una disertncion y un examen
total y oral, de indole. es verdod. bastante exigent.e.
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Ahora bien: Ya los reformadores idealistas se han dado cuen-
ta plencrnsnte de que no todos los estudiantes estern preparados
intelectual y moralmente para la libertad occdernlcc. Pero se co-
rrio este riesgo en favor de una minorio; En nuestros dies, Karl
Jaspers, formula todavla este concepto, diciendo: "El estudiante
debe tener la libertad de perderse".

El mantenimiento del concepto de la unidad de investiqrrcion
y ensoficnzo. y el principio de la autorresponsabilidad del es-
tudiante, es decir, de su complete libertad cccdemico, faciles en
tiempos de Humboldt, cuando la universidad era pequefic, se vol-
vieron empero problemcticos en nuestro siqlo, debido, sobre todo,
al nurnero siempre en aumento de estudiorites y a la creciente es-
peciolizocion.

En 1913, Alemania, es decir, todo el Imperio Aleman, conto-
ba con 79.000 estudiantes. Hoy, en un territorio esencialmente in-
ferior, el de la Republica FederaL tenemos 250 mil, entre alema-
nes y extranjeros. En 1950 tenlamos 22 estudiantes por cada 10 mil
habitantes, 40 en 1960, y se calculaba con 75 en 1980, 0 sea 400
mil estudiantes universitarios. Esta "explosion escolor" no es no-
da excepcional. En la mcyoric de los Estados de Europa se espe-
ra un numero doble de estudiantes dentro de los proxirnos diez
ofios. La cifra de 400 mil estudiantes alemo.nes para 1980, es, em-
pero. equivocada, sequn una encuesta reciente. Parece que el nu-
mero de 250 mil perrncmecercr estacionario, 10 que llevarla a una
notable escasez de cccdemicos, especialmente si se tienen en
cuenta las nuevas ramas, sobre todo tecnicas, en el program a
formativo futuro. Del otro lado, el numero triplicado de estudiantes
aetuales respeeto a 1913, que incluye 45 mil refugiados de la zo-
na sovieticc, tiene que estudiar en un numero inferior· de univer-
sidades, debido al hecho de que del 50 al 70% de las institucio-
nes fueron dostruidos durante la guerra y que desde 1945 sola-
mente se han fundado tres universidades: la de Maguncia, la de
Sarrebruck y la Universidad Libre de Berlin occidental.

En 1913 habla 21 universidades y 11 Escuelas Tecniccs Su-
periores. Hoy, lo Republica Federal y Berlin OccidentaL cuentan
solo con 18 universidades y 8 Escuelas Tecnicos Superiores.

En cuanto al numero de estudiantes, el desarrollo se conside-
ra positivo ya que la demanda de fuerzas de trcbcio calificadas
es cada vez mayor e inclusive ya hay queios de que faltan aca-
demicos. Queda todovio una gran reserva desaprovechada: se
calcula que del 13% de los alumnos bien capacitados de cada
promocion iuvenil, solo el 7% pasa a las universidades. Ademos
de ser anticonstitucional el hecho de limitar el numero de los que
quieren estudiar, nadie piensa en tal medida. Par el contrario, se
fomentan los estudios can ayudas financieras. Uno de cada cua-
tro estudiantes alemanes recibe aetualmente una beca 0 un pres-
tamo. Debido, entre otras cosas, a tales esfuerzos, el nurnero de
bachilleres que emprenden una carrera en una universidad 0 en
una Escuela Superior Tecnicc 0 Podoqoqicc se eleva aetualmen-
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te al 91%. A pesar de esto, se teme una cotostrohcd escasez de
cccdemicos en el futuro proximo. Hay, pues, que tender en eual-
quier caso a aumentar el numero de los bachilleres. En este mo-
mento se estcn llevando a cabo investigaciones que intentan de-
terminar la cucntio de la reserva intelectual inexplotodcr y la ma-
nera de aprovecharla. El porcentcie actual de los escolares que
consiguen llegar hasta la enseficmzc superior es del 40%. Del to-
tal de alumnos que en 1957 estaban en tercero, ha llegado al exa-
men de madurez el 44% en 1964 0 sea 57.505 bachilleres. No se-
ria sana aumentar este porcentaje disminuyendo el nivel de 10:
revclido. Se piensa mas bien, en convencer a muchos padres,
sobre todo en zonas rurales, a abandonar sus preiuicios acerca de
la enseficmzcr secundaria, para que sus nifios dotados puedan re-
cibir una instfuccion adecuada. Ademos, serio necesario adaptor
meior los planes de estudios secundarios a las inclinaciones indi-
viduales, sobre tcdo para. alumnos dotados de cualidades unilate-
rales. Para proyeetar y organizar ormoniccr y racionalmente la
educccion alemana en su totalidad completer, desde la Escuela
Primaria hasta la Universidad, se forrnorrr pronto, secrun noticias
muy recientes, un Conseio Educativo C'Bilduncrsnot"), este tendro
que ocuparse entre otras de la csi llamada "secundc via de ense-
ficnzo", proyecto que va a representor de la meier manera la idea
de la "educccion permanente"; es la posibilidad para cualquier
ciudadano capacitado y hasta la edad de 40 ofios de poder cur-
sar estudios universitarios despues de haber pasado un examen
que se limita a su especialidad profesional y pide, en euanto a
conocimientos generales, mas. madurez inteleetual que saber. La
ciudad hcnsecrticct de Hamburgo, que procede ya en este senti-
do, no hizo mas que actuar consecuentemente, reconociendo que
la mayor compleiidod de nuestra vida social y tecnico-industrial
aporta una cantidad de exigencias que el hombre solo puede sa-
tisfacer ya en una edad avanzada, la edad en que ofrece su ren-
dimiento maximo, y que, en Europa Centred, puede decirse que
oscila entre los 40 y los 50 MOS. La necesidad de pasar de una
sociedad con bjenestar a una sociedad culto, justamente para po-
der mantener y aumentar el bienestar, se reconoce en Alemania
cada die mas y hasta se ha convertido en consigna de la lucha
electoral.

Una causa importante del sobrecargo excesivo de las aulas,
es el hecho de que los estudiantes necesitan, en muchos casos, de
mas de 10 semestres en promedio, hasta 15 y mas, para loqror su
exam en final. El estudiante estrr sobrecargado: una cabeza nor-
mal ya no puede retener, ni mucho menos aprovechar la multitud
de hechos de una especialidad. Los excmenos se volvieron la
preocupocion principal del estudiante. Los 5 meses de vacaciones
anuales, envidia de los estudiantes extranieros, los aprovecha pa-
ra el estudio y la investicocion en casa. Pero mientras un maes-
tro 0 un economista en Inglaterra, par eiernplo, estc listo despues
de tres ofios, el aleman necesita normal mente de 5 ofios, para ob-
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tener su grado. Es un luio singular el que, mientras en poises de
nivel cultural similar el universitario acaba su Iormocion hacia los
25 ofios, en Alemania alcanza su madurez a los 30 par termino
media, 10 que contribuye a que cada vez sea mas dificil de satis-
facer la demanda de personal cccdemlco dirigente. A numerosos
bachilleres les aterra una carrera y muchos universitarios aban-
donan prematuramente la universidad. Hace falta, pues, una me-
dida ricrurosc que permita a la gran mas a de los estudiantes lle-
gar al examen final en un tiempo razonable. Tal medidc, que ya
fue discutida en el parlamento, es decir, una reforma del plan y
del contenido de las carreras, es un problema dificil, Esta reforma
no puede ser llevada a cabo a costa de la calidad. Hace falta una
seleccion y hmitocion inteligentes del material de estudio, que
aumenta de ofio en ana; pero tornbien una proqrorncrcion de la
carrera que proporcione al estudiant~ la orientocion segura para
su propia orqoriizrrcion y Ie evite perdidos de tiempo y de 6.nimo
en los primeros semestres, en los cuales se encuentra habitual-
mente extraviado en el laberinto occdernico. La importante es que
el estudiante llocue a pensar y trabajar independientemente y
cientHicamente. Un camino para descongestionar las universido-
des, acortando los cfios de estudio, es la introduccion, en algu-
nos casas ya realizada, de un nuevo titulo intermedio, el de "Ma-
gister", 10 que promete la reduccion de la cifra de los alumnos a
un tercio. Solo los futuros cctedrdticos e investigadores tondrcn
que prolongar sus estudios a 2 0 3 ofios mas para obtener el titu-
lo de doctor. Finalmente se recomendo en la sesion plenaria ber-
llnesa de los rectores universitarios alemanes, en el ofio pasado,
una mayor riqurosidod en los estudios, y la elimincrcion tempra-
na de estudiantes no capacitados.

Lo grave es, que frente al aumento inmenso del estudiantado,
el numero de cctedros ordinarias ha aumentado solo en forma in-
significante, a causa de querer mantener el principia de una sola
cotedrc par universidad y materia. Los profesores, por consiguien-
te, est6n recargados de trobcio de tipo administrativo, sin mucho
tiempo para la investiqocion. Se vuelven "managers" por sus tro-
bcios de ensefirmzo, cdministrccion e investiqccion y otros reali-
zados fuera de la universidad, como conferencias, consejos. etc.
Les es diHcil estar al dia con la investigacion, y por eso no pue-
den ensenar adecuadamente; la co-investigacion con el estudian-
te, ademas, se vuelve problematica, por los grupos de estudiantes
demasiado grandes. As! hay algunos que llegan a convertirse en
estudiantes memorizantes, dependientes de las autoridades. sin
criterio propio, 10 que esta muy en contra de los principios intro-
ducidos por Humboldt.

Es imprescindible que el sistema educativo universitario ale-
man se adapte a esta nueva situacion y a estas nuevas exigen-
cias. Comprenderiamos mal a Humboldt y a los idealistas si pen-
saramos. que e110s elaboraron su ideal sin tener en cuenta la rea-
lidad historica. La derrota de 1806 fue justamente la causa de la
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reforma idealista que pretendia y loqro la reorqrmizcrcion del sis-
tema de pensar y educar a Prusia.

La realidad historiccr ha cambiado desde entonces, y sobre
todo despues de la ccrtostrofe de 1945, y par eso hace falta cam-
biar el sistema educativo y modernizarlo sequn las nuevas nece-
sidades de la sociedad.

Esto no quiere decir que haya que someter 1a universidad a
1a vida politico rein ante. Se podria interpretar el ideal de la uni-
vesidad occidental como el servir solamente a la ciencia, no a lei
prcduccion, y mucho menos a la ideolocric. Pero como las cien-
cias pueden existir solamente dentro de la libertad, y para defen-
derla, la universidad tiene que ocuparse del presente y del futu-
ro de la sociedad, tiene que hacer usa de la politica, aunque solo
de una manera adecuada. es decir, objetiva. La comodo "erni-
gracion interior" hacia los valores apoliticos, es un reproche que
con mucha justicia se hace hoy dia a representantes universitcr-
rios del tiempo del nazismo. Se ocentuc cada vez mas la respon-
sabilidad politica del cientifico, y los "egg heads" se han vuelto
miembros indispensables en los ministerios, las comisiones y los
partidos, ya que las decisiones politicos de nuestro tiempo tienen
que depender de resultados cientificos. I

La universidad tiene que servir a la comunidad, que la man-
tiene. Posee la libertad de escoger sus tamers, pero tiene simulto-
neamente 1a responsabilidad de solucionar los problemas urqen-
tes de la sociedad.

A pesar de que todas las universidades alemanas son estata-
les, y de que los profesores son empleados 0 funcionarios del Es-
tado, 1a universidad alemana no es una institucion estatal. Hasta
se podria constatar cierta resistencia contra los poderes que rigen
la vida burqueso, a los que debe su existencia material. Pero la
autonomia no quiere decir libertad del Estcdo, sino libertad den-
tro del Estado.

La sociedad necesita profesionales. El Estado clemon preten-
de monopolizar la educcrcion. imponiendo exomenes estatales pa-
ra conseguir una forrncrcion paralela entre los graduados que
quieren ser funcionarios; estos exornenes limitan 1a libertad de los
ostudios, defendida por las universidades. Hay, entonces, una dis-
crepancia entre una formccion cientificc perseguida por los univer-
sidades, y e1 fin prrrctico que busca el Estado.

La universidcd, en realidad de verdad, ofrece a la vez mas y
menos que una simple Iorrnccion profesional:

a) ofrece menos, porque en reclldcd, proporcrono una forma-
cion tan solo pre-profesional, mediante 1a educccion cientifica, va-
ledera para toda la vida; es decir, que el estudiante se especializa
solamente despues de haber abandonado la universidad.

b) ofrece mas, porque 1a orientocion inteledual procurada par
la universidad abarca un crnplio marco, considerando cada asig-
natura como parte de un todo universal.
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Debido a las causas aludidas, 0 sea, al recorqo excesivo de
las universidades, y al aumento de las materias de espedaliza-
cion, los propositos resultantes del concepto universitorio de Hum-
boldt, han podido realizarse solo parcialmente en los ultimos de-
cenios. Si la meta de la universidad tradicional era la ensefianza
mediante la investicrccion, y la educccion mediante la ensefianza
investiqotivo. uno tiene que preguntarse hoy die, si la universidad
.todovic puede curnplir, y en que forma, estas tres tareas a la vez,
ya que, hasta dentro de las universidades, hay voces en favor de
una seporocion entre la investicccion y la ensefianza.

En el fondo, la universidad ya no tiene el monopolio de la in-
vestiqocion, especialmente en el campo de las Ciencias Natura-
les. Se han creado institutos especiales, como el Institute Max
Planck, y otros, por eiemplo para Historic y Economic, en los cua-
les, sequn un informe del presidente del Conseio Ciontifico, que
se publico en el mes de febrero de este ofio, hay 28.000 colabora-
dores, de ellos 7.500 cientificos, con un presupuesto anual de 800
millones de marcos. Gran numero de ellos trabaian a pedido del
Estado 0 de la industria, 10 que est6: en contra de la libertad aca-
domico de Humboldt.

La especiolizccion. y por eso rornihcocion de las ciencias, en
los ultimos 100 afios, parece dar rozon a los que lienen por con-
veniente tratar obietos cientificos demasiado especializados fuera
de las universidades, en institutos especiales, financiados por el
Estado 0 la industria. Esto, empero, no quiere decir que se deba
separar enteramente la ensefianza de la investiqocion. Tal sepa-
radon, a nuestro parecer, no solamente no hace falta, sino que
es indeseable, ya que la ensefianza no puede ser efectiva sin que
se examinen criticc y continuamente los obietos, las preguntas,
los motodos y los resultados. Especialmente el profesor tiene que
ser investiqcdor tornbien. y el investigador tiene que ser profesor,
para asegurar la continuidad de la investicocion, Puesto que la
preporocion de profesionales en la sociedad moderna es de suma
importcmcio, se presenta cqui el problema decisive: i,Como se
puede lograr la union de la forrnccion profesional unilateral con
la formacion de la personalidad, basada en una cultura general?

La discusion de reformas universitarias, no ha cesado, des-
de la primera guerra mudiaL de Hamar la atencion de su urgen-
cia a las autoridades competentes. Como autoridad competente,
sea dicho de paso, no se considera al estudiante. Este liene el pri-
vilegio de poder ser en much as cosas inmaturo y precipitado en
su juicio, y no parece sabio darle derecho de voz y voto en las
facultades y en el senado, sobre todo, porque es miembro sola-
mente pasajero de la universidad, que liene que sufrir las conse-
cuendas de malas dedsiones. EI estudiante liene que limitarse,
en Alemania, a ocuparse de los asuntos especialmente estudianti-
les, como, p.ej., de las obras sociales. Esto, empero, no impide que
el estudiante se preocupe par las reformas universitarias y mani-
fieste su opinion. La asamblea general de la Federacion de Estu-



54 GUNTHER SCHUTZ

diantes de Alemania (VDS), en el mes de marzo de este ofio, se
refirio, en Maguncia, a la necesidad de hacer un llamamiento
para llevar a cabo demostraciones de protesta contra el estado de
ernerqencio en que se encuentra la snseficnzc.

Para satisfacer la creciente demanda de crccdemicos, para
solucionar el problema del sobrecargo, y para atender a las ne-
cesidades de la sociedad par medio de la investiqccion, se han
propuesto, en estos ultimos ofios. dos caminos:

a) El restablecimiento de una universidad puramente humbold-
tiana, 0 sea, de una universidad de investiqcrcion y de educccion
de la personrrlidod, 10 que sionificcr la cmputocion de la universi-
dad, esto es, la seporccion de las escuelas profesionales especia-
lizadas. .

b) La "escolcrizocion" de las universidades, es decir, la sepa-
radon de la investioocion, y la tronsformocion de estas en un con-
junto de escuelas profesionales. Un plan muy impopular debido
a las ideas de Humboldt que siguen mrrnteniendose.

En noviembre de 1960, el Conseio Cientifico ("Wissenschaf-
tsrct"), que es el gremio decisivo. compuesto por cientificos, repre-
sentantes del Estado y de la industria, publico sus "Recomenda-
clones", que muestran que no pudieron decidirse par ninguno de
los dos caminos. Teniendo en cuenta la necesidad de la forma-
cion profesional, pero tcrnbien bcsondose en la concepcion de
Humboldt recomiendan el mantenimiento de la unidad de inves-
tiqccion y ensefionzo, a la cual quieren dar espacio suficiente per
medio de una gran ornpliccion, tanto de las universidades como
del cuerpo docente.

Entonces: ni cmputocion, .ni escolcrizccion de las universida-
des, sino su ornpliocion resolveria el problema. Se puede, sin em-
bargo, pensar en un cuarto tipo de universidad, que reunc las
ventoics de los tres tipos ya mencionados: el tipo de la ensefion-
za bipartita, que se practica con mucho provecho en los Esta-
dos Unidos. Inglaterra y Francia, y ya en olqunrrs facultades ale-
manas. Este tipo propuesto, entre otros, por el socioloqo Schelsky,
distinque dos grados: el de estudios bcsicos. con la meta de una
oducocion profesional especializada, y el grado de estudios su-
periores, con la meta de investicocion en seminarios. El primer gra-
do ofrece estudios bien organizados, con planes fiios y oxcmenes
intermediarios; despues del diploma, la mayoria de los estudian-
tes empieza el trabaio proctico en su profesion, Algunos, selec-
cionados, pueden seguir sus estudios en el segundo grado, pro-
fundizando 0 ampliando as! sus conocimientos con el viejo rrieto-
do de la libertad academica, y bajo el concepto de la unidad d
ensenanza e investigacion, en pequenos grupos, convirtiendose
as! en personalidades educadas en el sentido de Humboldt para
formar, mas tarde, 'el grupo de los investigadores y catedraticos.



ESTRUCTURAS y PERSPECTIVAS DE LA UNIV. ALEMANA 55

Si el Conseio Cientifico no se ha decidido por este tipo de
universidad, es sobre todo por la idea de que el profesional tiene
que ser mas que profesional, que tiene el derecho a una educe-
cion por medio de la investiqcrcion, y no solamente por medio de
un aprendizaie de resultados; y, cdemos, por concepto de que la
sociedad necesita personalidades formadas a troves de la liber-
tad ccodemicc. Esta ultima, empero, ha sufrido limitaciones por
un gran numero de exigencias, que tiene que cumplir el estudian-
te del hoy die. se trata especialmente de excmsnes intermedios y
practicers, sobre todo en las ram as tecniccs. y de la necesidad de
la presentccion de cierto numoro de certificados sobre participa-
cion exitosa en los eiercicios y seminarios de las diferentes mate-
rias. Los residuos principcles de la antigua libertad occdemicc del
estudinnte son:

a) que nadie obllqc al estudiante a terminar sus estudios den-
tro de cierto nurnero de semestres. Este puede seguir estudiando y,
cdemos, educorse tcrnbien en campos fuera de su especialidad.

b) que el estudionte puede elegir, dentro de 10 prescrito, los
cursos y a los profesores a su libre arbitrio, y puede cambiar de
universidad cuando quiera. Se exige, sin embargo, que se deduz-
ca de su libreta de estudio un desarrollo orccrnico de las closes
enumeradas.

c) que las clases son "conlerencics", sin control de asistencia.

Tan grande como sea todovic esta libertad, hay que afirmar
que en la procticc el estudiante de los ultimos semestres ya no la
disfruta, pues tiene que trabaiar casi exclusivarnente para sus
excrmenes. Nos parece mas locico que el estudiante carezca de
esta libertad en sus primeros ofios, y que la goce al Iinol, cuando
tenga mas modurez moral y cientifica, csi como 10 preve el plan
de estudios de la universidad bipartita, mencionada anteriormen-
teo La Federocion Alemana de Estudiantes acaba de recomendar
iustarnente la division de la carrera en estudios bcsicos con un ri-
guroso control en el primer tercio, estudios especiales, despues de
un, exarnen intermedio, y estudios postgraduados con plena liber-
tad ocodemicc.

Una ornpliocion de los centros de estudio y del cuerpo do-
cente, puede solucionar el problema del recargo en las universi-
dades. Pero no puede remediar la perdido de la "unidad del sa-
ber", que es definitiva e irrecuperable, debido al aumento inmen-
so de los saberes especiales. Esta evolucion parece periudicar so-
bre todo a lc tercera tarea principal de la universidad idealista,
es decir, a la oducccion de la personalidad mediante una cultura
general. Se ha creido solucionor este problema por medio del lln-
mado "studiurn generale", que invita a los alumnos a estudiar,
adem as de sus especialidades, tornbien otras disciplines. sobre
todo lo Iilosofic, para ampliar su horizonte intelectual. Sin embar-
go, la dificultad es que, 10 que verdaderarnente proporciona cul-
tura, no es la arnpliacion de saberes, sino su profundizacion, es
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decir, la comprension de los principios a troves de los hechos. Es-
ta profundizocion. actualmente, se logra apenas en una sola cien-
cia. En general, los ensayos del "studium generale", que se ini-
cioron en 1945, se iuzqcn hoy fracasados. Preocupcr a las autori-
dades especialmente el problema de como se puede llegar a fo-
mentar la responsabilidad politico de los estudiantes. No se pue-
de pensar en una politizrrcion de la Ciencia misma. As! mismo,
hay que descartar la ensefionzcr politico; obligatoria para todos.
Aunque una encuesta al respecto revelo que el interes politico de
los universitarios es mayor que el del resto de la poblccion ale-
mana, hay que tener en cuenta que los estudiantes, por carecer
oun de una profesion, se hallan distanciados de una parte esen-
cial de la realidad social. De chi que adolezcan simplemente de
un ~riterio para iuzcor las decisiones politicos. no solo sequn su
propia locicc interior, sino tornbien de. sus repercusiones sobre
situaciones concretas de intereses sociales. La estabilidad actual
del medio ambiente politico, social y econornico, cderncs, puede
contribuir al sentimiento de que la politico es una especie de cuer-
po voluntario de bomberos, al cual basta sentirse vinculado solo
en tiernpos de emergencia. EI fracaso de los intentos de "studium
generale" no quiere decir que las universidades no presenten mas
que una concrlomerocion de escuelas especializadas, y que ya
no se pueda atender a la tarea de la educocion de personalida-
des. La unidad de la universidad reside en que es la institucion
de la rozon humana dentro de la sociedad; la rozon, de su lode,
es la base del universalismo. En cuanto a la educccion de la per-
sonalidad, se puede sequir logrando en un sentido socrrrtico, que
tam bien es humboldtiano: el profesor educa a sus estudiantes
cuando les prueba que no formulan la pregunta acerca de la ver-
dad de manera bastante radicaL y que no deducen las consecuen-
cias. Les educa tornblen por su forma de vida. Los estudiantes, de
su lodo, educan al profesor con sus preguntas entices y conse-
cuentes. Y los estudiantes se educan unos a otros a traves de su
vida comun, que el Conseio Cientifico quiere estimular al reco-
mendar la construccion de campos universitarios, seglin el siste-
ma de "colleges" ingleses y americanos. Las universidades de
Heidelberg, Gotinga y Marburgo estan construyendo ya su nue-
va Alma Mater en campos universitarios, en las afueras de la ciu-
dad.

En las "Recomendaciones" del Conseio Cientifico' aceptadas
por los Estad06, que en la Republica Federal tienen a su cargo la
educacion, se propuso una ampliacion de las aetuales 26 institu-
ciones de altos estudios, por medio de una inversion de 3 mil millones
de marcos en los onos del 62 al 67, y de 6 mil 800 millones hasta
1970. Ademas, el Conseio Cientifico exige la construccion de 4
universidades nuevas, de una Escuela Tecnica Superi~r en Dort-
mund (para 5 mil estudiantes), y de varias facultades de Medicina.
La construccion de las nuevas. universiades necesitara en l'bs anos
proximos de 6 a 8 mil millones de marcos.
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Despues de muchos disputas en cuanto a la ubicocion gecr
grafiea de las nuevas instituciones, se empezaron los trabajos en
Constanza, Ratisbona, Bremen y Boehum. En este cfio se convo-
core un cornite para crear una quinta universidad nueva, que es-
tara ubicada probable mente en Bielefeld. La primera tarea prrrc-
tica de las nuevas universidades y de la Escuela Tecnico Supe-
rior de. Dortmund, es la de acager a los estudiantes, a quienes yc
no pueden recibir las otras universidades, a pesar de sus ornplic-
ciones previstas. Podrrrn aeoger un total de 33 mil estudiantes,
mas de 3 mil en Bielefeld. Los costos de las nuevas creaciones y
de las ampliaciones se elevan a un total de IS mil millones de
marcos aproximadamente, a sea 4 mil millones de dolores, en los
proximos ofios. Una cifrc que a primera vista parece alarmante.
Pero hay que tener en cuenta, que la Union Sovieticc, por eiem-
plo, gasta el 8% de su presupuesto para la educocion y las cien-
cias, mientras que la Republica Federal gasta solo el 4%, es de-
cir la mitad. Ademds, hay que observar, que las 26 instituciones
de altos estudios, actualmente existentes en la Republica Federal,
mas las 6 nuevas previstcs, 32 en totcl, no representan ninqun lu-
io, ya que, comparando las relaciones numoriccs entre universi-
dades y estudiantes en 1928 y las actuales, tendriamos que tener
no 32 sino 72 universiades. Los presidentes de los Conseios Mi-
nisteriales de los distintos Estados Federales acordaron en marzo
de 1964, que el costa de las nuevas universidades seria cubierto
en un 75% por los Estados y la Federccion, y en un 25% par las
ciudades en donde se levanten las universidades.

Para librar a los profesores de ciertos trcbcios de ccrrrcter
propedeutico y pedoqoqico, y para dar, a la vez, mas oportunidad
a los iovenes, futuros profesores universitarios, se provee tcrnbien
lo crnpliccion del personal docente, 10 que probablemente va a
Hevar muy pronto a la deportomentolizocion, es decir, al conver-
timiento en republiccs de las monarquias, que en Alemania, como
en otros poises, representan las Facultades. La subdivision en
departamentos, cdemos de ser mas econornico ester mas de ccuer-
do tornbien con el desarrollo de las disciplinos, y las nuevas co-
nexiones, como la bioquimica, que une las facultades de biolo-
gia y de quimica. Recientemente, el joven ganador del Premio
Nobel y catedratico de Fisica, Mossbauer, puso como condicion
para volver a Alemania, la adopcion del sistema de departamen-
to en la Universidad Tecnica de Munich, y la consiguio. La de-
partamentalizacion fue propuesta este ano por el presidente de la
Conferencia de Rectores, en una disertacion muy aplaudida, pre-
sentada enWurzburgo. Se piensa tambien en el establecimiento
de catedras paralelas en materias recargadas, en una intensifica-
cion del escalafon intermedio, y en el empleo de tutores, que tra-
bajaran en "colleges", estrechamente conectados can los estu-
diantes.

En 1961 hubo en Alemania 3.223 catedras ordinarias. 4.641
estan previstas para el 66. Las plazas intermedias se aumentaran
de 2. SIS as. 866, Y'las de profesores auxiliares de, 10 mil a 20 mil.
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Asi se puede locror, y en parte se ha locrodo, una descsntrc-
lizocion, medida razonable, ya que muchas veces un profesor sn
posicion inferior sabe mas que el profesor ordinaria, que ester
abrumado de trcbcio administrative; hoy dicr, hace falta uno in-
vestiqocion en equipo, can el trcbcdo de cada uno en su campo
de estudios, con los consiguientes derechos de ensefianza y de
autoridad. Investiccrcion en equipo siqnificcr una renuncia parcial
a la libertad individual de cada miembro, pero esta limitaci6n es
indispensable ya que uno solo no sabe bastante, ni dispone de
los medias necesarios para llegar hoy die a una fertilidad cien-
tificc.

EI Conseio CientHico solamente recomienda la ornpliccion de
las universidcrdes y la construccion de otres: les deicr la inidativa
de buscar nuevas formas. Aqui reside la gran oportunidad espe-
dalmente de las universidades nuevas que, si tienen exito en sus
empresas, tendrcrn pronto lnfruencic en la estructura de las urn-
versidades antiguas, que siguen, par el momenta, un camino que
es un compromiso entre los conceptos de Humboldt y las nuevas
exigencias de la sociedad, es decir. la educocion de profesiona-
les. De las nuevas universidades, Constanza, Ratisbona y Biele-
feld siguen con facultades, mientras que Bremen y Bochum han
escoqido el camino de la depcrtcrnentcdizccion.

La universidad de Bochum. en lc cuenca del Ruhr,· sera la
mayor Escuela Superior de Alemania. Se creoro dentro de los pro-
ximos 15 cfios, Sera una ciudad complete, can escuelas, iglesias,
hotolas y comarcio propios, para 20 mil personas, de las cuales
10 mil sercn estudiantes. Los primeros odificios, de 9 pisos, fun-
cionorcn, sequn un informe reciente, en otofio del presente ofio,
y se ernpezorcr can lo enseficnzcr de Filosofio y Letras para 2 mil
estudiantes. Tendrrr --en vez de facuItades- 18 departamentos,
que se completaran mutuamente. Al Instituto de Historia, por eiem-
pIa, perteneceran historiadores de todos los departamentos de la
universidad: historiadores de dencias, tecnica, medicina, econo-
mia, geografla, matematicas, etc. Otro eiemplo es el Instituto al
servicio de estudios regionales, p. ei. Africa, el Oriente a Europa,
que aprovechara los servicios de todos los departamentos univer-
sitarios, para elaborar vistas de coniunto de las respectivas regio-
es. Las ideas directrices, pues, son cooperativistas. Los estudian-

Les viviran en "colegios", con tutores, aunque no obligatoriamen-
teo Cada tutor no tendra mas de 20 estudiantes a su cuidado, can
el cargo de vigilar y dirigir los estudios. Bochum sera la primera
universidad alemana que, en su caracter externo e interno, abra
la brecha can planes reformativos de anos a decadas . anteriores,
y el camino tornado por ella nos parece ser el mas prometedor,
sin que can eso queramos °dedr que este tipo de universidad nos·
parezca un ideal al cual todas tendran que imitar. Somos mas
bien de la opinion del catedratico Schelsky de que hay que aban-
donar la idea de que existe "Ia Universidad". Al contrario, se es-
ta llegando a crear distintos tipos de universidad, a implantar di-
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ferenciaciones que, aunque dificiles. son posibles. Vemos esa di-
Ierencirrcion tan provechosa como aquella dentro de las carreras
estudiantiles, gracias a las partes todavia sanas de la libertad aca-
dernico. El sistema monrrrquico de facultades, empero, nos pare-
ce anticuado; es deseable que desaparezca antes del bicentena-
rio de la Revolucion Francesa.

Claro ester que las medidas organizadoras no bastan para ase-
gurar el buen funcionamiento de una universidad. Es imprescindi-
ble el ofrm y la autorresponsabilidad del estudiante de preparar-
se no solo para su futura profesion, sino al mismo tiempo de apro-
vechar la libertod cccdemlcc, para familiarizarse can las bases
de su respectiva ciencia y para formar su personalidad, y de ser
diqno as! de la confianza de su pueblo que, en medicine, vete-
rinaria y farmacia, par eiernplo, invierte par coda estudiante la
suma de 250 mil marcos.

El concepto de la universidad alemana lleva el sella de Hum-
boldt, can una educocion universal, can la unidad y la libertad de
enseiianza e investiqocion, 'v con fa libertad de estudio. Este ideal
ya no puede realizarse, hoy die, en toda su plenitud: es, sin em-
bargo, un concepto hasta hoy intacto, aunque muy discutido. Las
nuevas universidades tienen que encontrar las medidas y los co-
minos que sirvan para mantener estos conceptos importantes,
tan to como se pueda en media de las exigencias de la sociedad
modema. Tienen la mayor oportunidad para corisequir una ver-
dadera reforma que una la trodicion y la adualidad.

El meier concepto de la trcdicion universitaria alemana es
sin dud a el de la "educocion par la ciencio", El concepto idealis-
ta de la educccion par reflexion investigadora domino la univer-
sidad despues de Humboldt, y reemplozo el concepto medieval de
lo oducccion par cprendizcie de ensefianzas de autoridades. Pa-
rece que hoy die hace falta una cornbinocion reconciliatoria de
estos dos conceptos. Por eso, nos adherimos solo parcialmente a
las "Recomendaciones" del Conseio Cientifico en cuanto a su prin-
cipia de conservar la unidad de ensefianza· e investiorrcion, cierta-
mente esencial para una sducccion efediva en todos los sentidos,
pero adualmente aplicable en su plenitud solo a un grupo redu-
cido de ccodernicos, a los futuros cotedrxrticos e investigadores en
sus estudios ulteriores. Debido a nuestras experiencias persona-
les en Alemania, Europa y las Americas, somas partidarios de la
universidad bipartita a tripartita. Rechazamos asimismo hasta
cierto punta la palabra citada de K. Jaspers de que el estudiante
"tiene el derecho de perderse", limitondolrr al estudiante postqro-
duado, que si deberia gozar de la plena libertad academica. El
estudiante principiante, en cambia, tierre el derecho de que Ie
ayuden 10 suficiente, d~ manera que no se pierda, y la sociedad
tiene el derecho de que la universidad Ie preserve, en 10 posible,
de casas perdidos, de estudiantes' fracasados a etemos, por una
programacion mas rigurosa de los primeros semestres, el trabajo
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de tutores, excmenes intermedios, la condensocion inteliqente de
las materias y la creccion de nuevos titulos intermedios.

En cuanto a la situccion de los profesores, no basta cierta-
mente la crecrcion de cctedros paralelas mientras que esta no
signifique al mismo tiempo la cboliclon de la "unidod de odmi-
nistrccion y ensefianza", como 10 llama Mossbouer, es decir de la
concentrocion del podet y prestigio en la mana de un director que
ya no puede mas que Iinqir que hace, pero nunca realiza plena-
mente todo 10 que se espera de el: crdministrccion, ensefianza e
investiqocion. El hecho de que, a menudo, se mida la roputocion
cientificc por el numero de cargos, y la consiguiente situocion
equivoca, el ambiente insincero, ampliamente descrito por el pro-
fesor H. J. Rose en un articulo reciente, es ciertamente una de las
causas mas fuertes de la emicrcrcion de iovenes ccrtedrrrticos ale-
manes. Es la huidc a paises con universidades no monarquistas.
Es el abandono del reino de la miticc "libertad occdemicc", la
miorocion hacia la libertad en zonas que carecen de tal mito. La
"libertad cccdemicc", 10 hem os visto, existe para el estudiante
solamente en los primeros ofios, como oportunidad de "porderse".
y, por la amenaza de excrnenes finales recargados, no puede go-
zarla el estudiante mayor, que mas la necesita. La plena libertad
del profesor, junto con poder y prestigio, la tiene el director de un
institute, y no sus muchos colegas inferiores en cargos, aunque
frecuentemente superiores en rendimiento cientHico. La libertad de
la univers'idad dentro del Estado si existe, pero S8 obusoro de ella
mientras que las demos libertades, la del estudiante y la del pro-
fesor, no se repartan de manera razonable y justa. Se obusorrr de
la confianza de un pueblo consciente de que las ciencias son irn-
»rescindibles, y de que la libertad de ensefianza -debe ir siempre
en provecho de la sociedad que otorga este privilegio.

Bogota, 1965.


