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Filosofías para la Universidad

La Universidad está llamada a ser una institución de 
mejora de la realidad social, científica y cultural. Esa 
idea aparece reflejada en multitud de documentos ofi-
ciales que, de una manera u otra, se refieren a ella y 
también forma parte de la opinión pública de muchas 
de nuestras sociedades. Además, durante los últimos 
tiempos se ha fortalecido, debido a la entrada en escena 
de asuntos como la inteligencia artificial o los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, y quizá hoy más que nunca, necesita-
mos una reflexión de carácter filosófico sobre la Univer-
sidad. Esta puede ser concebida como una institución, 
pero también debe ser entendida como una idea institu-
cionalizada, como algo que tiene una razón de ser que 
convive con las circunstancias en las que se encuentra. 
Tenemos la responsabilidad de continuar con el legado 
de filósofos, científicos e intelectuales que dedicaron 
parte de sus trabajos a pensar en la Universidad. 

Este libro recoge las aportaciones de profesores e in-
vestigadores de ámbito internacional, las cuales abor-
dan diversas caras de la cuestión universitaria y que, de 
algún modo, las ponen en relación con su misión y su 
futuro. Todas ellas abren puertas, caminos de reflexión 
que conducen al terreno práctico, que pueden consti-
tuir soluciones a no pocas de las situaciones problemá-
ticas que hoy acontecen en nuestras universidades y 
que requieren algún tipo de cuestionamiento. 

Así pues, este libro va dirigido a profesores, estu-
diantes, gestores académicos y, por supuesto, cualquier 
persona interesada en la Universidad y en su porvenir, 
es decir, en el futuro de este mundo que cohabitamos.

FI
LO

SO
FÍ

AS
 P

AR
A 

LA
 U

NI
VE

RS
ID

AD
F.

 E
st

eb
an

 B
ar

a,
 J

. L
. F

ue
nt

es
, J

. A
. I

bá
ñe

z-
M

ar
tí

n,
 C

. N
av

al
, G

. J
ov

er
 (c

oo
rd

s.)

H
U

09630-Filosofías para la universidad-CUB.indd   109630-Filosofías para la universidad-CUB.indd   1 20/6/24   12:2420/6/24   12:24





Filosofías para  
la Universidad





Francisco Esteban Bara, Juan Luis Fuentes, 
José Antonio Ibáñez-Martín,  

Concepción Naval y Gonzalo Jover 
(coords.)

Filosofías para  
la Universidad



Primera edición: julio de 2024

© Francisco Esteban Bara, Juan Luis Fuentes, José Antonio Ibáñez-Martín, 
Concepción Naval y Gonzalo Jover (coords.)

©  De esta edición: 
Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 
octaedro@octaedro.com 
www.octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-10282-13-1
Depósito legal: B 13398-2024

Maquetación: Fotocomposición gama, sl
Diseño y producción: Octaedro Editorial

Impresión: Ulzama

Impreso en España - Printed in Spain

Colección Horizontes - Universidad
Título: Filosofías para la Universidad

Publicación financiada por la Cátedra de Estudios sobre Educación Superior 
Universitat de Barcelona - Planeta Formación y Universidades.

http://www.octaedro.com
http://www.cedro.org


7

Sumario

Presentación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11
Francisco Esteban Bara; Juan Luis Fuentes; José Antonio 
Ibáñez-Martín; Concepción Naval; Gonzalo Jover

BLOQUE I. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

  1. La imaginación democrática en la universidad . . . . . . .  19
David T. Hansen

  2. Ética del estilo universitario: una reflexión sobre las 
prácticas de la Universidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   35
José Antonio Ibáñez-Martín

  3. Los sedicentes universitarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Francisco Esteban Bara

  4. ¿Basta la ética? Una aproximación pedagógica a la 
ética de la inteligencia artificial en el sector educativo  65
Juan García-Gutiérrez; Marta Ruiz Corbella

  5. ¿Semillero para privilegios prometidos o humus 
fecundo? La enseñanza universitaria, dinero y 
cuidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
Victoria Vázquez-Verdera; Juan Escámez-Sánchez



8 Filosofías para la Universidad

BLOQUE II. PROFESORADO, ESTUDIANTES Y 
PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA

  6. The Metrics and Aesthetics of University Performance  93
Amanda Fulford

  7. El docente universitario como guía en la educación 
del carácter: aprender a ser feliz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   107
Josu Ahedo

  8. Liderazgo educativo del profesor universitario . . . . . . .  119
Aurora Bernal Martínez de Soria

  9. Contenidos conceptuales y contenidos 
competenciales en la Universidad: ¿cambio de 
paradigma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Cruz Pérez Pérez; Vicent Gozálvez Pérez

10. El papel de las facultades de Magisterio en la 
formación cívica de los futuros maestros . . . . . . . . . . . .  147
Roberto Sanz Ponce; Elena López-Luján

11. Formación y reconocimiento: aportes de Hegel, 
Ricoeur y Honneth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   159
Teresa Yurén

BLOQUE III. REFLEXIONES SOBRE LA 
UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

12. Los retos de la educación superior para el siglo xxi  . . .  173
Ana Hirsch Adler

13. La dimensión intelectual en la formación 
universitaria para una educación del carácter: a 
propósito de Jean Guitton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
Juan Luis Fuentes

14. Universidades: la institución y sus funciones. 
Después de nueve siglos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
María G. Amilburu



9Sumario

15. La idea de universidad de Alexandre Sanvisens 
Marfull   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   221
Miquel Martínez

16. La apertura a la experiencia universitaria: visión de 
Gadamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241
Anna Pagès

Sobre los coordinadores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   253





11

Presentación

Francisco Esteban Bara
Universitat de Barcelona

Juan Luis Fuentes
Universidad Complutense de Madrid

José Antonio Ibáñez-Martín

Universidad Internacional de La Rioja

Concepción Naval

Universidad de Navarra

Gonzalo Jover
Universidad Complutense de Madrid

La idea como todo ideal no se realiza nunca, sino que sigue 
existiendo dentro del movimiento.

Por eso en la universidad existe una permanente tensión entre la idea
y su realización institucional y corporativa.

Karl Jaspers, La idea de la universidad

El debate sobre la universidad, por lo menos en Occidente, viene 
siendo una constante desde la Alta Edad Media, cuando se ins-
tauran las primeras instituciones universitarias, hasta nuestros 
días. La Universidad no puede vivir en paz. Sin embargo, y por 
extraño que parezca, el desconcierto no es una incomodidad 
para ella, sino una de sus cualidades inherentes, su elixir vital, tal 
y como decía Kant (1999). Ese debate se anima considerable-
mente a finales del siglo pasado. El 18 de septiembre de 1988, 
en plena celebración del noningentésimo aniversario de la Uni-
versidad de Bolonia, 388 rectores de universidades europeas y 
no europeas firman la Magna Charta Universitatum que fue avala-
da por la presidencia de la Subcomisión para la Universidad de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La apuesta 
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era clara y contundente: «El porvenir de la humanidad [...] de-
pende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técni-
co que se forja [...] en las universidades».1 No hay que olvidar el 
contexto europeo, y en buena medida mundial, en el que se pro-
duce esa declaración, son los años del Tratado de Libre Circula-
ción (1985), del Tratado de Maastricht (1992) y de la creación 
de la moneda única (1999), los años en los que, de una manera 
decidida, empieza a tomar forma la Europa del siglo xxi.

En el año 1998, la Unesco promulga la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior en el siglo xxi: visión y acción, y, si en la 
Magna Charta Universitatum se dibujaba el horizonte, aquí se tra-
za el camino. Se afirma que es necesario:

[...] formar diplomados altamente cualificados y responsables, ca-
paces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la activi-
dad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de 
los tiempos modernos.2

Un año más tarde, concretamente el 19 de junio de 1999, se 
firma la Declaración de Bolonia, se empieza a construir el cono-
cido Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Y, todo sea 
dicho, ese mismo año se celebra la conferencia de la Cúpula de 
Río de Janeiro, en la que se propone la creación del Espacio Co-
mún de Educación Superior de América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea (ALCUE).3

Han pasado más de dos décadas desde entonces, se podría 
decir desde aquella tectónica de placas, y la Universidad ha cam-
biado sustancialmente. Sin ánimo de ser exhaustivos: se han 
creado instituciones nacionales e internacionales que tienen 
como objetivo asegurar la calidad universitaria en multitud de 
aspectos; se han establecido ránquines que comparan y clasifi-
can a las universidades de todo el mundo a partir de diversas di-
mensiones; se ha planteado una formación universitaria basada 
en competencias, hecho que (en principio) ha provocado una 
transformación de los modos de enseñar, aprender y evaluar; se 
ha emprendido el camino de la digitalización de las universida-

1. Véase: http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum
2. Véase: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
3. Véase: https://redue-alcue.org

http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
https://redue-alcue.org
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des para renovar procesos y modos de trabajo que estaban en 
consonancia con los que hoy en día se demandan; se ha impul-
sado la transferencia del conocimiento con todo lo que ello con-
lleva para la investigación, la innovación y la relación que la 
Universidad mantiene con el entorno económico y empresarial; 
y se ha apostado por la responsabilidad social para que la Uni-
versidad sea una pieza clave en la construcción de un mundo 
más justo, sostenible y digno. Además, en todo este tiempo tam-
bién se ha realizado un sinfín de estudios e investigaciones que 
tratan de demostrar la efectividad de los cambios realizados, 
alertar sobre su inconveniencia o abrir nuevas puertas (Rivero, 
2021).

También hay que señalar que todo indica que la transforma-
ción irá in crescendo conforme pase el tiempo. Se está pensando, 
por ejemplo, en la incidencia que están empezando a tener en la 
Universidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 2015; en los 
cambios del quehacer universitario que se han puesto en marcha 
como consecuencia de la pandemia de la covid-19; y, aunque 
todavía esté dando sus primeros pasos, principalmente con el 
ChatGTP, en el peso que tendrá la inteligencia artificial (IA).

Lógicamente, las opiniones que provocan estas nuevas cir-
cunstancias son diversas y dispares. Se puede decir que el entu-
siasmo y el buen ánimo conviven con la desilusión y el escepti-
cismo. Si para unos la Universidad está logrando adaptarse a los 
tiempos que corren, para otros está desvirtuándose y recorriendo 
caminos que no le son propios. Sea como sea, la actual realidad 
y el futuro venidero son una nueva oportunidad para escudriñar 
el leitmotiv de la Universidad (Llano, 2003); para establecer un 
sano debate en torno a ella, siempre que se lleve con criterio, 
conocimiento de causa, apertura de miras y limpieza de corazón; 
o si se prefiere así, para recoger el testigo de filósofos e intelec-
tuales de todos los tiempos (Wyatt, 1990; Fulford y Barnett, 
2020).

Este libro persigue precisamente ese objetivo. Filosofías para la 
Universidad es una recopilación de contribuciones que nos pue-
den ayudar en la tarea de pensar nuestras instituciones universi-
tarias y la propia idea de Universidad, que nos pueden auxiliar a 
la hora de buscar respuestas razonadas y razonables a la impere-
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cedera y atemporal cuestión orteguiana: «¿Para qué existe, está 
ahí y tiene que estar la Universidad?» (Ortega, 1930, p. 27). Las 
diferentes aportaciones, aunque cada una a su manera, se cen-
tran en tres líneas temáticas que consideramos clave a la hora de 
encarar el asunto que tenemos entre manos.

Una línea trata sobre la relación entre la Universidad y la so-
ciedad. Allí entran asuntos de tanta relevancia como las políticas 
universitarias, el impacto económico y social de las instituciones 
universitarias, la igualdad de oportunidades y de género, la trans-
ferencia de conocimiento, la tercera misión de la Universidad o 
el compromiso cívico universitario para con la comunidad.

Otra línea se refiere al profesorado universitario, los estudian-
tes y la pedagogía universitaria. En relación con el profesorado, 
se incluye temas importantes como son sus funciones, la ética 
que se le supone y demanda, los programas de formación inicial 
y permanente, las condiciones laborales y la carrera académica o 
el trinomio investigación-docencia-gestión. En cuanto a los estu-
diantes, se habla de sus características psicoeducativas, sus con-
diciones de vida, necesidades, derechos, responsabilidades, mo-
dos de participación universitaria u otras cuestiones de relevan-
cia. Se aborda del mismo modo el qué aprender en un lugar 
llamado Universidad, sobre temas como son las competencias 
profesionales y personales, los planes de estudios, el desarrollo 
del carácter universitario y la plenitud humana. Y, sobre la peda-
gogía universitaria, se incluye la innovación docente, los recur-
sos didácticos y tecnológicos, las estrategias e instrumentos de 
evaluación o la tutoría universitaria entre otras cuestiones.

La última parte tiene que ver con una serie de reflexiones en 
torno a la Universidad del siglo xxi. En todas ellas se escuchan 
las voces de filósofos e intelectuales que han pensado sobre la 
Universidad y sus misiones según han sido las circunstancias en 
las que se encontraban.

No quisiéramos acabar esta presentación sin dar las gracias a 
todas las personas que han participado en este libro en calidad 
de autores de capítulo. Su contribución y predisposición han 
sido encomiables. También a la profesora Yaiza Sánchez por su 
inestimable tarea de edición y coordinación de autores. La in-
mensa mayoría de esas personas forman parte de un grupo de 
profesores e investigadores que se reúnen hace más de treinta 
años. No resulta fácil mantener viva una aventura de reflexión 
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filosófica y encuentro sistemático que empezó en el año 1988 
del siglo pasado y que quiere seguir presente en años venideros.
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Filosofías para la Universidad

La Universidad está llamada a ser una institución de 
mejora de la realidad social, científica y cultural. Esa 
idea aparece reflejada en multitud de documentos ofi-
ciales que, de una manera u otra, se refieren a ella y 
también forma parte de la opinión pública de muchas 
de nuestras sociedades. Además, durante los últimos 
tiempos se ha fortalecido, debido a la entrada en escena 
de asuntos como la inteligencia artificial o los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, y quizá hoy más que nunca, necesita-
mos una reflexión de carácter filosófico sobre la Univer-
sidad. Esta puede ser concebida como una institución, 
pero también debe ser entendida como una idea institu-
cionalizada, como algo que tiene una razón de ser que 
convive con las circunstancias en las que se encuentra. 
Tenemos la responsabilidad de continuar con el legado 
de filósofos, científicos e intelectuales que dedicaron 
parte de sus trabajos a pensar en la Universidad. 

Este libro recoge las aportaciones de profesores e in-
vestigadores de ámbito internacional, las cuales abor-
dan diversas caras de la cuestión universitaria y que, de 
algún modo, las ponen en relación con su misión y su 
futuro. Todas ellas abren puertas, caminos de reflexión 
que conducen al terreno práctico, que pueden consti-
tuir soluciones a no pocas de las situaciones problemá-
ticas que hoy acontecen en nuestras universidades y 
que requieren algún tipo de cuestionamiento. 

Así pues, este libro va dirigido a profesores, estu-
diantes, gestores académicos y, por supuesto, cualquier 
persona interesada en la Universidad y en su porvenir, 
es decir, en el futuro de este mundo que cohabitamos.
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