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Esta colección se inscribe dentro de las líneas gene-
rales que orientan el plan editorial Autores, Textos y 
Temas, es decir, «documentar la producción del pen-
samiento, la investigación y el nivel de información y 
de uso real», de un área de saber, en este caso, la 
Filosofía. 

En este sentido la colección de Filosofía quiere apor-
tar la recuperación de textos clásicos, adecuadamen-
te anotados, así como la edición de estudios críticos, 
útiles para el trabajo y la investigación en el ámbito 
académico y universitario, sin exclusión de ninguna 
de las grandes líneas que orientan el pensamiento 
filosófico contemporáneo. 

Sin embargo, dado el peculiar carácter globaliza-
dor que caracteriza la producción filosófica, los ma-
teriales ofrecidos por esta colección pretenden ir 
más allá de las necesidades y exigencias del mun-
do académico, ofreciendo textos que contribuyan a 
un conocimiento de la realidad a través de reflexio-
nes críticas y creativas relacionadas con problemas 
de la actualidad. 

Esta colección de Autores, Textos y Temas de Filoso-
fía se configura así como herramienta intelectual de 
trabajo académico y como instrumento de apoyo al 
conocimiento por parte de cualquier persona intere-
sada y abierta a la realidad del mundo de hoy.
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Sobre la universidad y el sentido de las humanidades

El conflicto 
de las facultades

COMO EN MUCHAS OTRAS PRÁCTICAS de la vida social, también en la
planificación de la educación superior se vienen sintiendo en todo

el mundo los efectos de una cultura tecnocrática que considera su-
perflua la formación en filosofía y en humanidades. Ello va acompaña-
do del sometimiento de la entera actividad académica a parámetros 
cuantitativos de medición propios del mundo empresarial y a una cam-
paña febril de vigilancia de su cumplimiento. Estos peligros son muy 
serios, pero no del todo nuevos. Ya en el año 1798, Immanuel Kant pu-
blicó un libro titulado El conflicto de las facultades, en el que advertía 
tempranamente sobre las amenazas que se cernían sobre la filosofía 
y las humanidades por aquellos mismos motivos: la tendencia tecno-
crática y profesionalizante de la educación superior y la injerencia de 
una clase burocrática en la gestión de la vida universitaria. Aquel texto 
fue premonitorio en su momento y hoy es un insumo indispensable 
para pensar en el futuro de la universidad y en el sentido de las huma-
nidades. Lo ha sido también para el Centro de Estudios Filosóficos y el 
Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, al tomar la decisión de organizar un congreso internacional 
dedicado precisamente al tema, en el que participaron filósofos y pen-
sadores de catorce países. El título del libro de Kant nos sirve, pues, 
de marco conceptual y de estímulo para reflexionar sobre las razones 
que están conduciendo a una crisis de las humanidades en la forma-
ción universitaria contemporánea y para debatir sobre los modelos de 
verdad y de sociedad que subyacen a este proceso.

MIGUEL GIUSTI. Filósofo, profesor de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Doctor en Filosofía por la Universidad de Tubinga (Alemania) 
y becario de la Fundación Humboldt. Ha sido presidente de la Socie-
dad Interamericana de Filosofía. Es autor y editor de diversas publica-
ciones sobre filosofía del idealismo alemán y ética contemporánea.
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El tema del presente artículo es, en realidad, la importancia de la historia en
general en la formación universitaria. No me refiero solamente a una historia de los
últimos siglos, sino a cualquier historia, egipcia, griega, andina o republicana, que
sea contemporánea. Lo que José Ortega y Gasset, en su libro de 1930, Misión de la
universidad, sostenía, de otra manera, cuando fue invitado a exponer algunas ideas
sobre la reforma universitaria en su país, España, que debería responder a los re-
querimientos de su tiempo. En consecuencia, podríamos preguntarnos a partir de
esta propuesta: ¿Qué historia enseñar para que los estudiantes universitarios ten-
gan una mejor idea de la historia mundial, regional y nacional? Agregaba seguida-
mente Ortega y Gasset: «la Historia procede muchas veces a saltos. Estos saltos en
que se salvan súbitamente fantásticas distancias espirituales, se llaman generacio-
nes. Una generación en forma puede lograr lo que siglos sin ella no consiguieron. He
ahí jóvenes, una incitación» ([1930] 1992, p. 23).

Así, Ortega y Gasset nos invitaba a pensar la reforma de la universidad a partir de
una nueva generación, la de los jóvenes que lo escuchaban en ese momento, pero
relacionando la actualidad con el pasado, el presente y el futuro. La toma de concien-
cia de una generación de su identidad, tiempo, convicciones, requerimientos —soste-
nía—, le permitirá elaborar las mejores propuestas de cambio.

También recomendaba mirar los casos exitosos de escuelas y universidades,
como las inglesas y las alemanas, consustanciales con el avance de sus países, pero
que no eran fácilmente transferibles, porque estaban arraigadas en realidades pro-
pias, «porque ellas son solo una porción de sí mismas» (Ortega y Gasset, [1930]
1992, p. 29). Finalmente, propuso que la misión esencial de la universidad es que
sus egresados deberían estar en camino de ser personas cultas (por su aproxima-
ción a la cultura, la historia, la sociedad de su época) y eruditas (por el conocimien-
to de la técnica y ciencia de sus profesiones).

Estas reflexiones de Ortega y Gasset me llevaron a preguntarme, en el campo
especifico de la historia, qué ayuda a cultivar a las personas; a preguntarme y pre-
guntar qué tipo de historia enseñar en la universidad. Todas las historias, a condi-
ción que sean contemporáneas, es mi respuesta. En esto sigo a Benedetto Croce
(1866-1952), quien es el segundo filósofo que mencionaré en mi intervención. En
realidad, me refiero a su propuesta conceptual y metodológica. Croce fue un liberal
muy apreciado en la Italia de la primera mitad del siglo XX por la riqueza y diversi-
dad de su obra, su decidida oposición al fascismo, su apuesta por la libertad, su
contribución a la creación del Partido Liberal en su país y por ser el fundador del

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Manuel Burga
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
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Instituto Italiano de Estudios Históricos en 1947. Me interesa, en esta ocasión, el
Benedetto Croce autor de Teoría e historia de la historiografía de 1917 y de La historia
como hazaña de la libertad de 1938, donde desarrolla ese concepto y apuesta, a dife-
rencia del mundo actual, por la posibilidad de que haya diversidad de caminos en la
historia.

Mi curiosidad surgió de la interesante cita de Croce utilizada por Jorge Basadre
como epígrafe de su tesis doctoral de 1928, cuando tenía veinticinco años. Dicha
tesis fue publicada en 1929 con el título de Iniciación de la República: Contribución
al estudio de la evolución social y política del Perú, en dos volúmenes, con los que
iniciaba su monumental Historia de la República del Perú. La cita es la siguiente:

Y si la historia contemporánea sale directamente de la vida, también de la vida di-
rectamente surge aquella que suele llamarse «no contemporánea» porque es eviden-
te que solo un interés de la vida presente puede mover a indagar un hecho pasado; el
cual en cuanto se unifica con un interés de la vida presente no responde a un interés
pasado sino presente. La única verdadera historia es historia contemporánea [Cro-
ce, citado en Basadre, (1929) 2002, epígrafe].

En realidad, esta cita tiene dos partes, una metodológica y otra conceptual. En
la primera parte, Croce explica lo que entiende por historia contemporánea: la que
surge de los requerimientos y responde a las preguntas del presente, para entenderlo
y para ayudar a mirar mejor el futuro. En la segunda parte, conceptual o teórica,
sentencia al decir «La única verdadera historia es historia contemporánea». En efec-
to, la vida que vivimos nos hace mirar la historia con ojos del presente y eso hace que
cada generación, integrada por coetáneos y contemporáneos, tenga una nueva na-
rrativa de las mismas historias pasadas. Ello es así incluso cuando nos preguntamos
por una historia muy lejana, como la que hizo Julio C. Tello, en esos mismos años de
1920, para mostrar la larga, variada y rica historia de las poblaciones anteriores a la
Conquista española. Se tenía necesidad, desde las preocupaciones de ese presente,
de una historia de larga duración, propia, autónoma, original, con sus propios bri-
llos, que sirviera para entender la complejidad del Perú de entonces.

El mismo Jorge Basadre, a sus escasos veinticinco años, inicia la construcción
de una nueva narrativa de la historia republicana, estudiando el periodo que va de
1821 a 1839, desde la Independencia a la Confederación Peruana Boliviana. Su
objetivo era analizar los problemas que entonces preocupaban, la importancia de la
Independencia, la emergencia del militarismo y de la anarquía como consecuencia
de ella, y la primera guerra internacional contra los ejércitos bolivianos. Basadre se
esforzó por construir una nueva historia de la república, como una respuesta a los
requerimientos y críticas de entonces, dentro de su propia generación. Por eso, él
no pudo ir más allá de las posibilidades de su época.

Sin embargo, alcanzó a preguntarse qué es realmente el Perú; quiénes lo confor-
man; indagó sobre la multitud, la ciudad y el campo; investigó cómo se ha construi-
do el Perú y si la organización republicana había colaborado en la construcción de
lo que comenzaba a llamarse la nación peruana. Él fue el primero en contribuir al
encantamiento de la república, en enfatizar sus logros, sus tareas cumplidas. Fue el
cantor de la República, del republicanismo de la primera época, al analizar la Inde-
pendencia, el primer militarismo, la anarquía como secuela, presentando una his-
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toria donde aparecía la política —los grandes proyectos, como el republicanismo
liberal que se nutrió y emergió de la modernidad europea, enarbolando la repúbli-
ca como organización política y los principios de la libertad, la igualdad, la solida-
ridad civilista— al servicio de la construcción de una ciudad universal en nuestro
país. Pero no solo fue un encantador de la República, sino que también reconoció
sus limitaciones, sus derivas, al hablar de la Independencia como una promesa
incumplida, la riqueza del guano como una ocasión desaprovechada, los errores de
la Guerra del Salitre (1879-1883) y de la unidad nacional para iniciar el periodo de
la República Aristocrática (1895-1918) luego del difícil periodo de la reconstruc-
ción nacional.

Ahora, en el momento actual, a pocos años del Bicentenario de la República,
una vez más necesitamos una nueva narrativa de la historia de la República que
responda a los requerimientos del presente y nos ayude a imaginar el futuro. Ya no
necesitamos detenernos, por ejemplo, a discutir si la Independencia fue solamente
para los criollos y sus proyectos, si la riqueza del guano fue realmente una ocasión
desaprovechada y por qué nos comprometimos con la infausta Guerra del Salitre
que explica todos nuestros males del presente.

Necesitamos ahora una historia que responda a los requerimientos del pre-
sente. Una historia, como dice Croce, que se hace historia en tanto responde al
presente. ¿Cuándo se inicia, por ejemplo, el Perú contemporáneo? ¿Cuándo la so-
ciedad peruana —a través de sus intelectuales, políticos, maestros y ciudadanos en
general— toma conciencia de que nuestro país no es ni criollo, ni mestizo solamen-
te, sino más que eso, un país conformado por numerosas poblaciones, las cuales
ahora no tienen vergüenza de llamarse indígenas, andinas, costeñas y amazónicas y
que reclaman que se respeten y promuevan sus identidades?

Una historia contemporánea del Perú es una historia que nos ayude a compren-
der este proceso de los últimos cien años. Quizá el despertar se percibe con la nueva
Constitución de 1920, la cual reemplaza a la de 1860, liberal y criolla. La Constitución
de 1920 estableció nuevas reglas para la convivencia de los ciudadanos peruanos. Va
más allá de las proclamas de San Martín y de Bolívar, y asegura un marco legal
moderno para una nueva convivencia de todas las diferencias. Nuestra historia es
contemporánea en tanto nos ayuda a explicar la diversidad, el respeto a las diferen-
cias y nos lleva hacia la construcción de instituciones y ciudadanos interculturales.

La historiografía peruana siempre ha priorizado la historia política, los grandes
hombres y acontecimientos, los militarismos, los grandes proyectos desarrollados
como políticas públicas, las reformas universitarias, las reformas educativas, lo que
se trató de hacer y (muy a menudo) se incumplió, quedó a medias, propagando un
ambiente de frustración y desánimo.

Creo que ahora, en respuesta a los requerimientos del presente, es necesario
una narrativa histórica contemporánea, como diría Croce, que no fomente el des-
concierto, la desesperanza, lo incumplido, sino que muestre lo que realmente se
hizo, no solo por las grandes acciones, sino también por las acciones cotidianas de
los hombres y las mujeres comunes y corrientes. Hay que hacer descansar al discur-
so tradicional de la historia e inaugurar uno contemporáneo, que nos ayude a en-
tender cómo hemos llegado a la actualidad, cómo y por qué ha migrado la pobla-
ción, cómo hemos gestionado el bosque amazónico y los territorios altoandinos,
cómo se han creado las expresiones musicales y culturales, cómo hemos llegado a
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aceptar y estar orgullosos de nuestra propia cocina peruana. ¿Cómo han interveni-
do las mujeres en la conquista de sus propios derechos, al igual que las otras pobla-
ciones que ahora se afanan en ganar sus derechos ciudadanos?

Finalmente quisiera terminar por donde empecé: refiriéndome a la pertinen-
cia de la propuesta de José Ortega y Gasset cuando nos señala que cada generación
—con sus coetáneos y contemporáneos, y con su complejidad y convicciones—
construye sus cambios, reformas e instituciones, atando cabos entre el pasado y el
presente. Es una manera de explicar la historia, más metodológica que teórica,
donde no desaparece la sociología de la explotación, pero prima la acción de los
creadores. Igualmente lo que propone el liberal Benedetto Croce no es conceptual,
sino metodológico. Es en realidad una teoría de la historiografía, como dice el
título de su obra, ya que afirma que la narrativa histórica debe ser contemporánea
para responder a los requerimientos del presente. Es igual a lo que el historiador
francés Lucien Febvre, contemporáneo de Ortega, decía con su conocida frase
«L’histoire es fille de son temps». O, como rezaba el viejo proverbio medieval, «ve-
ritas filias temporis», la verdad es hija de su tiempo.

Cada curso de historia en la universidad, así como los cursos de las demás hu-
manidades, intentan dar explicaciones de cómo hemos llegado a la actualidad, tra-
tando de explicar nuestra complejidad social, cultural y natural, con la finalidad de
formar ciudadanos que puedan entender lo que hemos construido y lo que pode-
mos construir en el futuro. No se trata de rescatar conceptos ni metodologías, sino
de reiterar que cada generación construye sus humanidades. Las universidades de-
ben ser los puentes para transmitir esos desarrollos en la construcción de nuevos
ciudadanos.
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