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Resumen
La construcción de las identidades en América Latina, es un proceso social sumamente interesante de comprender, 
analizar y desarrollar.  Y es que, las identidades latinoamericanas, vistas como procesos complejos y dinámicos, no 
se han podido unificar, a pesar de todas las dinámicas históricas – por ejemplo, la industrialización y la globalización 
– que llegaron a marcar el camino obligatorio a seguir por los países latinoamericanos.  En este estudio de caso, se 
hará un recorrido por diversos ámbitos, que han permeado en la construcción de las identidades latinoamericanas, 
y genera líneas de debate que, permitan la comprensión de los procesos complejos que han ido pasando en la histo- 
ria del continente, y con ello, reconocer aspectos básicos de discusión del aporte de las Universidades en los procesos 
de construcción e innovación del conocimiento. 

Palabras clave: identidad cultural, cambio cultural, universidad, conocimiento y desarrollo

Abstract

The construction of identities in Latin America is an extremely interesting social fact to understand, analyze and 
develop.  Latin American identities, seen as complex and dynamic processes, have not been able to unify, despite all 
the historical dynamics - for example, industrialization and globalization - that came to mark the obligatory path to 
be followed by Latin American countries.  In this analysis, a tour will be taken through various areas, which have 
permeated the construction of Latin American identities, and generate lines of debate.  This allows the understan-
ding of the complex processes that have been going on in the history of the continent, and with it, the recognition of 
basic aspects of discussion about the contribution of universities in the processes of construction and innovation of 
knowledge.
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Introducción

Analizar el papel de las Universidades en el siglo XXI es 
una tarea ardua y compleja.  El presente estudio de caso 
plantea una serie de líneas de discusión que pasan por 
una serie de elementos complejos, pero necesarios para 
responder a la pregunta ¿cuál es el papel de las univer-
sidades públicas dentro del contexto de transformación 
constante dentro de la construcción de las identidades la-
tinoamericanas? 

Por lo tanto, como una región de alta intervención his-
tórica, desde la conquista y la colonia, Latinoamérica ha 
sido una zona de constante cambio, imposiciones, trans-
formaciones e impactos, lo cual genera un contexto de 
alta desigualdad, fuerte dependencia económica y poca 
credibilidad a las experiencias y conocimientos de los 
pueblos originarios.  

Este estudio de caso pretende, en primer lugar, gene-
rar reflexiones base a partir de elementos puntuales de 
análisis, tales como la construcción de las identidades 
latinoamericanas, las experiencias de los pueblos origina-
rios, el contexto de las transformaciones espaciales, por 
supuesto, el papel de las universidades públicas dentro 
del contexto latinoamericano.  Esto permitiría, como se-
gundo lugar, reflexionar sobre el papel de las universi-
dades públicas en el contexto del siglo XXI, en donde la 
tecnología y la innovación, son ejes indispensables fren-
te a las demandas sociales y ambientales que presionan 
por dinámicas económicas que se han ido fortaleciendo.   
Y es que, justamente este punto, la guía que debe marcar 
a la Universidad Pública, sin abandonar las diversidades 
latinoamericanas en cultura e identidades, que caracteri-
zan a la zona.  Así pues, el estudio de caso presenta las 
reflexiones socioculturales y los retos para articular esas 
particularidades, con respecto de los retos de la innova-
ción y la tecnología. 

Una mirada a la construcción de las identida-
des latinoamericanas desde las experiencias 
de los pueblos originarios
En el desarrollo de un análisis de la construcción de las 
identidades latinoamericanas surge la importancia de dis-
cutir sobre dos conceptos que se relacionan entre sí y que 
son parte elemental en la construcción de las identidades 
en Latinoamérica: Cultura e Identidad. 

La cultura es un concepto amplio, que se utiliza e in-
terpreta desde múltiples ángulos y disciplinas; Jiménez 
(2010) comenta que la cultura integra esquemas o repre-
sentaciones individuales y grupales, para ello resalta su 
noción social: 

(…) la cultura es la organización social del sen-
tido, interiorizado de modo relativamente estable 
por los sujetos en forma de esquemas o de repre-
sentaciones compartidas, y objetivado en “formas 
simbólicas”, todo ello en contextos históricamente 
específicos y socialmente estructurados, … todos 
los hechos sociales se hallan inscritos en un deter-
minado contexto espacio-temporal.  (p. 38).

En el contexto latinoamericano las representaciones so-
ciales individuales o compartidas, parten de un contexto 
en el cual convergen múltiples grupos étnicos; algunos de 
ellos indígenas, migrantes de su propia región y de otros 
continentes, así como los originadas del mestizaje.

El concepto de identidad integra a la cultura y la hace par-
tícipe de contextos de integración y, a la vez, de la misma 
diferenciación entre los grupos; esta relación permite a 
las personas poder distinguirse e interiorizar la cultura. 

García (2012) analiza lo que él denomina el derecho a la 
diferencia y a la vez el derecho conectivo en la cultura, lo 
cual le permite la posibilidad de distinguirse de otras, de 
llegar a depender entre sí, e inclusive de llegar a contra-
decirse ante otras culturas o agrupaciones.

Actualmente, la relación entre cultura e identidad se en-
frentan a problemáticas asociadas a los procesos políticos 
y económicos globalizantes, las cuales son sometidas a la 
puesta en práctica de estrategias culturales, alejadas de la 
noción de tradición de los pueblos o sociedades.

Las normas económicas y políticas resultantes de las di-
námicas económicas desde la era industrial, han llegado 
a direccionarse a ciertos tipos de filosofías economías 
ajenas a los contextos y necesidades reales a la región 
latinoamericana, la cual en términos de respeto y relación 
con las filosofías milenarias y ancestrales americanas, 
propios de los pueblos indígenas, cae en contradicción o 
remite no ser tomadas en cuenta. 

Al retomar el ejemplo anterior surge, por tanto, la necesi-
dad de analizar y retomar el tema de la cultura y la identi-
dad desde la visión del desarrollo promulgado y asumido 
en nuestra región latinoamericana.  Elementos relaciona-
dos directamente entre sí con estos dos conceptos, son 
los que conocemos e interiorizamos con el entorno; dicho 
entorno se compone de todos los elementos circundantes 
y que llegan a formar parte de la vida diaria o cotidiana. 

Muchas de sus filosofías y pensamientos religiosos se 
componen de los elementos de la naturaleza y del entorno 
físico-espacial que rodea sus territorios; este aspecto los 
ha llevado a establecer resistencias hacia las políticas de 
desarrollo propuestas por los Estados y Naciones, las cua-
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les se acoplan a políticas económicas que interpretan los 
recursos naturales y el espacio público como una fuente 
de enriquecimiento y de libre extracción.  Estas formas de 
pensar y relacionarse no son nuevas, pues los pueblos ori-
ginarios de Latinoamérica toman en cuenta el elemento 
del entorno cultural dentro de sus filosofías y estructuras 
de vida.

Propuestas como el Buen Vivir, son ejemplo de cómo los 
pueblos originarios interiorizan el entorno espacial y su 
relación con la naturaleza, interpretándola como una par-
te elemental de la vida social y cultural de las personas.  
Su propuesta es una opción diferente a lo aplicado históri-
camente por los sistemas económicos occidentales.

El Buen Vivir, por un lado, reconoce y posiciona a la na-
turaleza como un miembro de la sociedad con derechos 
plenos y propios; desde otra perspectiva, establece a par-
tir de ella, una opción para desarrollar una mejor convi-
vencia y calidad de la vida de todos los seres vivos en el 
planeta.

Dicho posicionamiento o filosofía ha sido aceptada en 
varios países de América del Sur, entre ellos resalta la re-
pública de Bolivia, la cual ha integrado en su constitución 
política, esta concepción de la vida.  Este acto representa 
una conquista socio cultural de los pueblos originarios 
de la zona andina de Latinoamérica y una posibilidad de 
llevar a cabo un desarrollo social y un Buen Vivir para la 
totalidad de la sociedad.

Este ejemplo evidencia como la noción y el concepto de 
desarrollo debe ser asumido de una manera contextuali-
zada y apegadas a las necesidades y filosofías de nuestra 
región Latinoamérica, en donde elementos como la eco-
nomía, la política, la cultura y la identidad integran y a 
la vez diferencian las visiones de mundo, procurando un 
“desarrollo desarrollante” a nivel integral y social.  

El Pensamiento de-colonial en las miradas y 
construcción de las identidades latinoameri-
canas
La construcción de las identidades en América Latina 
se ha visto impregnada de procesos históricos, sociales 
y económicos marcados desde diferentes periodos del 
tiempo; uno de los más significativos en relación con el 
establecimiento de la noción de cultura e identidad es la 
colonia.  

Quijano (2007) expone cómo desde la colonia se han 
establecido clasificaciones de tipo raciales y étnicas, las 
cuales han sido proyectadas en la población desde dife-
rentes ámbitos y escalas sociales.  Estas clasificaciones 

han dejado como consecuencia una condición de colo-
nialidad aún presente en la sociedad, la cual se practica 
como un hecho naturalizado e interiorizado, el cual ha 
permitido a los sistemas económicos externos y ajenos a 
sus propias realidades y necesidades establecerse como el 
sistema por seguir y repetir de manera instaurada.

Por otro lado, Vargas (2011) propone cómo la identidad 
latinoamericana posee parte de sus actuales bases en el 
proceso colonial, cuya estructura heredada ha conllevado 
a instaurar en la población una confusión correspondiente 
al reconocimiento de sus orígenes e influencias étnicas.  
Su negación, consciente e inconsciente, es el resultado de 
estructuras en donde se privilegian modelos de desarrollo 
ajenos a la región y privilegiante de otras regiones.

El resultado de ello son procesos históricos que han anu-
lado el sentimiento de pertenencia y, de alguna manera, 
de alianza y empatía con los pueblos originarios y gru-
pos étnicos representativos.  Actualmente, la estructura 
de división y diferencia, tanto racial como económica y 
social, ha ido transformándose poco a poco; optando por 
un camino más abierto a la diversidad cultural, y en otros, 
casos a homogeneidad que propone la globalización y el 
proceso globalizante.  Queda claro que aún en este aspec-
to queda camino que recorrer y elementos pendientes de 
redefinición.

En el contexto latinoamericano, han sido varios los siglos 
y las décadas, en las cuales los sistemas nacionales y los 
programas educativos han fomentado discursos de índole 
nacionalista, con claros enfoques a una nación homogé-
nea desde el punto de vista cultural.  Este factor repercute 
en el reconocimiento e inclusive aceptación e integración 
de las poblaciones originarias, negras, asiáticas, y otras, 
presentes en nuestro continente.  

Actualmente, es cada vez más constante el desarrollo de 
organizaciones de afrodescendientes y de pueblos origi-
narios que buscan posicionar y reivindicar en la sociedad 
su cultura ancestral.  Con ello, se espera abrir espacios de 
promoción de la tolerancia, el respeto y la disminución de 
la discriminación y la exclusión social.  Ejemplo de lo an-
terior es lo que se vive actualmente en Uruguay, en donde 
se visualiza y se reconoce cada vez más la población de 
origen afrodescendiente del país.

Por otra parte, Walsh (2007) desarrolla el concepto de 
Interculturalidad como un elemento que liga aspectos 
de carácter geopolítico, así como a las resistencias desa-
rrolladas por poblaciones originarias, afrodescendientes, 
entre otras y sus principales componentes, como el histó-
rico, espacial, cultural, ético en la sociedad.
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La interculturalidad se enfoca en desarrollar un 
cambio de tipo epistémico en la noción de identi-
dad, el cual parte de la colonialidad establecida en 
el pasado latinoamericano y vivida en su presente.  
Su puesta en práctica reconoce y genera, por tanto, 
un pensamiento del “otro”, trayendo consigo un 
“movimiento en las esferas política, social y cul-
tural, mientras opera afectando (y descolonizan-
do), tanto las estructuras y paradigmas dominantes 
como la estandarización cultural que construye en 
conocimiento ‘universal de occidente’ (p. 51).

Este tipo de conceptos, según Walsh (2007), han sido uti-
lizados para acompañar o justificar discursos políticos de 
diferenciación de grupos culturales en los estados y na-
ciones Latinoamericanas; por tanto, requieren ser vistos 
bajo la visión de “posicionamiento fronterizo“; el cual 
reconoce la colonialidad del poder aplicada a los sabe-
res de los grupos étnicos, así como la diferenciación de 
tipo colonial y el pensamiento occidental ejercido en las 
diversas formas de pensamiento cultural de la sociedad.

Una puesta en marcha de esta propuesta ofrecería en el 
contexto latinoamericano un reconocimiento más amplio 
y concreto de las realidades históricas de los grupos cul-
turales presentes en nuestros países; asimismo, establece-
ría la posibilidad de organizar los actuales pensamientos 
hacia estos, aceptar su diversidad, sus diferencias y a la 
vez lograr un dialogo entre las mismas, el cual logrará 
una nueva perspectiva en la interiorización y reconoci-
miento de las múltiples identidades en Latinoamérica.

La construcción de las identidades desde  
Latinoamérica en el contexto de las Transfor-
maciones socio-espaciales
Fernández (2012) plantea que el derecho a la identidad 
es uno de los debates más interesantes dentro de la di-
versidad de acontecimientos sociales actuales.  Y es que 
la autora, ve en la identidad un derecho que ha sido muy 
debatido, por cuanto al caos dentro de un entorno que se 
encuentra en constante cambio: 

¿Quién soy ante el caos de la política? ¿Con quién 
me identifico en este mar de protagonismos que 
sólo ven en el otro un escalón para el ascenso 
social o académico? ¿Quién soy ante el consumo 
desatado? ¿Qué mantengo de lo vivido en mi 
primer entorno y qué nuevos ingredientes vitales 
he descubierto e incorporado? (p. 126).

En efecto, para Fernández (2012), la identidad desde el 
punto de vista legislativo, solamente se ha concentrado 
en responder la pregunta “¿quién soy?”, por medio de 
un enlace sanguíneo, es decir, de qué familia provengo, 

cuando en realidad existen elementos socioculturales que 
van más allá de la relación biológica.  La pregunta, tal 
como la expone la autora, tendría que complejizarse para 
ir más allá, es decir, no perder el enfoque de un contexto 
donde se plantea la necesidad de comprender el derecho a 
la identidad (o por qué no, a las identidades), pero sí debe 
profundizarse con “respecto a ciertos fenómenos que en 
esta primera década del siglo XXI han emergido con fuer-
za” (p. 128).  

Bajo estas interesantes premisas, se visualiza que la iden-
tidad o las identidades, no pueden comprenderse bajo pro-
cesos plenamente lineales, por consiguiente, el fenómeno 
de su construcción va más allá de una generalización, tal 
cual, se ha ido imponiendo desde las esferas de poder de 
ciertas clases sociales, que manejan instituciones que po-
seen el control, construyendo mecanismos que permitan 
prevalecer los procesos que mantienen el estatus quo, y la 
generalización de una sola forma de construcción del yo.  
Un ejemplo de ello es un taller sobre el lenguaje inclusivo 
en una institución pública, se presentaron tres personas 
trans-género, quienes originariamente eran varones, pero 
que actualmente son mujeres.  En dicho taller comenta-
ron que el reconocimiento de la identidad como mujer, 
ha sido complejo, por cuanto el Estado – por medio del 
Tribunal Supremo de Elecciones como emisora de docu-
mentos de identidad – exigía su identidad original como 
hombre. 

El ejemplo anterior debería plantear una serie de retos 
institucionales, comunales y personales, para ir más allá 
de aspectos simples y cotidianos, que van reprimiendo el 
derecho de la construcción de las identidades individua-
les y comunales; por esto, el proceso de la construcción 
es sumamente complejo.  En efecto, la sociedad actual no 
puede partir del punto inicial en donde todas las personas 
eran iguales.  La dinámica de la sociedad actual, por me-
dio de los procesos económicos de las últimas décadas, 
conllevan una serie de situaciones que complejizan aún 
más, el proceso de la construcción de las identidades. 

Al revisar los procesos en los últimos veinte años, se pue-
de partir de un eje en común: la transformación espacial.  
Justamente es la transformación de los espacios, una de 
las consecuencias más evidentes en todo el planeta, sien-
do Latinoamérica un ejemplo muy particular, por cuanto 
a la posesión de una naturaleza extraordinariamente rica.  
Sin embargo, la explotación de las tierras en el continen-
te, bajo la dinámica de la sociedad capitalista, han gene-
rado procesos extractivistas, que llevaron al continente a 
perder espacios sumamente importantes para las genera-
ciones de cada país. 

Para establecer un mejor panorama, se pueden ofrecer 
algunos datos relacionados a los cambios espaciales.   
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Según la FAO1 (2006), América Latina ha ido variando 
sustancialmente la superficie de bosques naturales y esto 
lo confirma con datos recuperados desde 1980, en donde 
se puede apreciar que en dicha década, existía 485 millo-
nes de hectáreas en el continente, que bajaron a 457 en 
1990, y para el 2003, se bajó a 425 millones de hectáreas 
en Latinoamérica.  Otro dato importante, es el ofrecido 
por parte del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (2012), en el cual se muestra 
que el crecimiento de las ciudades debido a la migración 
rural – urbana en América Latina, ha ido disminuyendo 
considerablemente, se si se compara, por ejemplo, la dé-
cada de 1980 y 1990 (p.19ss).  Sin embargo, la concen-
tración de las personas dentro de las ciudades, es un fenó-
meno inevitable dentro de Latinoamérica, y en especial, 
en la última mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI.   
Esto se puede notar dentro de los datos de la CEPAL 
(2012), los cuales reflejan que el porcentaje de la pobla-
ción puede pasar de 18% a 32% del porcentaje total de 
la población de un país, en promedio, de América Latina 
(p. 184). 

Sin entrar en debate sobre las razones o las situaciones 
actuales, lo que se pretende con esos datos es evidenciar 
que existen transformaciones reales dentro de los espa-
cios inmediatos de las personas en todo el continente.   
Y es que, para las identidades, es fundamental la relación 
existente con los espacios físicos inmediatos.  En efecto, 
el proceso de la construcción de las identidades conlle-
va una interacción compleja, orientada dialécticamente, 
entre la persona individual y el grupo colectivo.  A con-
tinuación, se presenta dicho proceso de manera concisa. 

Las personas, como seres sociales, construyen dimensio-
nes simbólicas que dan sentido particular a las estructuras 
físicas, a partir de estas, le dan referencia y explicacio-
nes a todo lo que pasa y sucede alrededor.  En efecto, 
tal como lo plantea Lagarde (1993), citada por Cabral y 
García (1998): 

La identidad se refiere a la mismidad, a la unidad 
y persistencia de la individualidad de una perso-
na como respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo? 
es la experiencia del sujeto en torno a su ser y a 
su existir... consiste en saber quién es cada quién.  
Nos movemos a partir de creencias sobre lo que 
somos, de dogmas elaborados previamente.   
Somos fantasmas fosilizados de nosotros/as mis-
mos/as.  Por eso el gran misterio de cada cual resi-
de en descifrar quién es (p. 5).

En consecuencia, la identidad sería un proceso continuo 
de interacciones de las personas con el contexto o con 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO en sus siglas en inglés. 

el medio, de manera cotidiana, y que, a partir de esa in-
teracción, forma imaginarios colectivos e individuales.   
De esta manera, se van forjando códigos que, según el 
contexto y el espacio, conforman las identidades.  Tal y 
como lo explica Galué (2005), mencionado en Méndez 
(2012), es a partir de éstos códigos que los grupos so-
ciales “construyen buena parte de su universo simbólico, 
delimitan el territorio, establecen marcas, relaciones ma-
teriales, y/o simbólicas con la tierra y con el entorno en 
general” (p. 42).

Por consiguiente, la conformación de los códigos e ima-
ginarios a partir de esas relaciones con el entorno, permi-
ten entonces, dar paso a ordenamientos sociales, por tan-
to, el espacio no es un mundo inerte y estático, sino que es 
dinámico e histórico.  Méndez (2012), basándose en Fer-
nández (2012), la dimensión espacial guarda una estrecha 
relación con lo temporal, pues el espacio interactúa con 
el tiempo, y esta interacción se materializa en fronteras, 
rutas, lugares, caminos, entre otros, pero que a su vez, no 
están aislados, sino que están en evolución constante de 
factores internos y externos, de corte social y natural y en 
consecuencia, “no resulta extraño notar cómo componen-
tes de los lugares como calles, barrios, parques, pueden 
mantener una misma onomástica a lo largo de los años; 
sin embargo, el valor o simbolismo asociado a cada uno 
puede haberse modificado.”  (p. 43). 

Ciertamente, el punto anterior es uno de los más impor-
tantes elementos de debate dentro de este apartado, por 
cuanto a construcción de las identidades por medio de la 
interacción con el entorno, y este con la persona.  La con-
formación del imaginario social es clave para la colectivi-
dad y para la subjetividad, es decir, el elemento básico de 
un grupo de personas o una única persona, es la capacidad 
de apropiar espacios y símbolos externos que, a su vez, 
tienen la función de permitir y reproducir la identidad co-
lectiva o individual. 

Según Vidal y Pol (2005), a esta relación se le denomina 
“modelo dual de la apropiación”, la cual posee dos vías 
principales: por un lado, se encuentra la “acción-transfor-
mación”, que tiene como bases la territorialidad y el es-
pacio personal, y por otra, “la identificación simbólica”, 
que se vincula con procesos afectivos, cognitivos e inte-
ractivos (p.283).  Asimismo, según Vidal y Pol (2005), la 
identificación simbólica es un proceso mediante el cual la 
persona y el grupo se reconocen en el entorno, y median-
te el yo, las personas y los grupos se auto-atribuyen las 
cualidades del entorno como definitorias de su identidad, 
siendo en las etapas adultas las más preponderantes den-
tro de la identidad simbólica (p. 283). 
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Por consiguiente, al existir constantes transformaciones 
socio-espaciales en cualquier contexto de Latinoaméri-
ca, se hace cada vez más significativa la pregunta inicial 
planteada por Fernández, en la que nos hace evidente que 
existen consideraciones fuertes dentro de la construcción 
de las identidades, que hasta el momento, parece ser poco 
comprendidas por la estructura social, la cual, se resiste 
en su orden tradicional como si todas las consecuencias 
del sistema capitalista neoliberal, no estuvieran pesando 
para que la dinámica social y ambiental estén intentando 
adaptarse a la velocidad de cambio que esta impera. 

Así pues, es pertinente cerrar con la reflexión de Fernán-
dez (2012), quien ha planteado una relación muy estrecha 
entre la comunicación y la identidad como derecho hu-
mano: “Estamos rodeados de dinámicas relacionales in-
conscientes, muy poco exploradas desde la comunicación 
y decisivas para la identidad” (p. 128).  Por tanto, hay 
que explorar, comprender, para deconstruir y reconstruir 
formas y procesos de identidades latinoamericanas.

El reto de la Universidad en el contexto de 
desigualdad latinoamericana: reflexiones 
para la innovación del conocimiento
Cedeño y Machado (2012), describen en el II Encuen-
tro Latinoamericano de Extensión Universitaria la con-
ceptualización de diferentes paradigmas universitarios 
ha predominado históricamente.  El primero, según los 
autores, se le denomina como tradicional, porque “sitúa 
a la Universidad como una fuente de conocimiento y 
saberes, por lo que su influencia está en lo que aporta”  
(p.375), es decir, de manera unidireccional.  Por otra par-
te, se encuentra el economicista, el cual está dado por 
parte del papel que tiene la Universidad dentro del mer-
cado, “como empresa y desempeña el papel de soporte 
científico y técnico del sector productivo, organizando 
el conocimiento de la rentabilidad económica y dirigi-
da hacia el mercado”; mientras el tercer paradigma, se 
le denomina como integracionista, el cual “visualiza la 
universidad desde una perspectiva democrática, crítica y 
creativa que aparte del concepto de democratización del 
saber y asume la función social de contribuir a la mayor y 
mejor calidad de vida de la sociedad” (p. 375). 

Estos enfoques históricos que plantean los autores, gene-
ran líneas de discusión sobre el papel que deben cumplir 
las universidades.  Sin embargo, la dinámica social lati-
noamericana de las últimas décadas, conllevan a una serie 
de cuestionamientos sobre el cómo y el para qué de las 
universidades.  

Para Cedeño y Machado (2012), citando a Raga (1998), 
indican que el nuevo enfoque de la universidad debe ser 
visualizado en el aporte a las diversas problemáticas que 

existen dentro de la sociedad en la actualidad.  En otras 
palabras, los autores indican que la universidad debe po-
seer un enfoque que puede

(…) contribuir decididamente a la solución de 
los problemas críticos que aquejan la sociedad.   
Estos problemas, que deben percibirse a través de 
la identificación de necesidades sociales, econó-
micas, tecnológicas y ambientales insatisfechas 
que requieren soluciones de forma inmediata, 
mediata y a largo plazo, las cuales involucran la 
participación de amplios sectores públicos y pri-
vados, sobre todo, nuevos esfuerzos y estilos de 
cooperación ciudadana (p. 378).

Todos estos cambios en las dinámicas sociales, deben ser 
detectados fácilmente por parte de las autoridades uni-
versitarias, y con ello, construir un nuevo perfil de Uni-
versidad.  Según Cedeño y Machado (2012), los cambios 
sociales deben motivar el desarrollo de nuevos modelos 
de Universidades, siendo estas sensibilizadas por y con 
las necesidades de la sociedad.  Pero no sólo quedar en 
ese nivel, sino que deben orientar la formación desde un 
punto de vista que concuerde con el desarrollo humano, 
rompiendo con las formas reproductoras del orden social 
y, a su vez, transformando o guiando hacia el cambio so-
cial sustancial, con implicaciones para las relaciones so-
ciales entre grupos y clases sociales. 

Según Raga (1998), mencionada por Cedeño y Machado 
(2012), la Universidad debe estar en tono con los nuevos 
tiempos y esto requiere de una definición de una visión 
integral de las funciones académicas: la docencia, la in-
vestigación y la extensión, deben unificarse para la cons-
trucción de un nuevo paradigma, bajo la base de la comu-
nicación oportuna como eje transformación: la creación y 
difusión del conocimiento podrían:

Lograr la correspondencia entre lo que la socie-
dad demanda por una parte y la coherencia interna 
que debe reinar en la universidad, por la otra, en 
la búsqueda de la pertinencia social que aspira el 
contexto de las instituciones de educación supe-
rior, tratando de hacer compatible el discurso con 
la acción  (p. 378-379).

Reflexiones finales en cuanto al papel de las 
universidades públicas en la construcción del 
desarrollo y las identidades en Costa Rica
Las universidades públicas en Costa Rica han permi-
tido la formalización y preparación de estudiantes en 
diferentes disciplinas, ámbitos y niveles académicos. 
Las coberturas de este sistema educativo incorporan a ni-
vel geográfico la población de zonas urbanas y zonas ru-
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rales, ofreciendo opciones académicas a estudiantes que 
se inmergen al ambiente académico y social, para abordar 
sus necesidades inmediatas, las necesidades de sus co-
munidades y las correspondientes a las de la sociedad en 
general. 

Recientemente, la promoción de carreras asociadas a 
temáticas de promoción cultural y artística, gestión am-
biental, desarrollo social y rural, así como la adminis-
tración empresarial y la vinculación con el comercio 
interno y externo, reflejan las prioridades de la educa-
ción superior del siglo XXI; de esta manera, se eviden-
cia la dirección en la cual se enrumba y proyecta al país.   
Dicha proyección es positiva, sin embargo, queda como 
tarea principal, alinearlas al contexto latinoamericano.

Las necesidades de las zonas rurales o alejadas de los 
centros comerciales y urbanos del país, han llegado a ser 
foco de atención desde la perspectiva educativa y aca-
démica.  Este factor permite integrar realmente el valor 
de la cultura, la identidad, así como de la comprensión y 
construcción de la interculturalidad.  La población estu-
diantil de estas zonas (y, por ende, los futuros profesiona-
les), tiene la oportunidad de desarrollar desde una visión 
interna, propia y contextualizada, el buen desarrollo de 
sus regiones.

La integración de los espacios rurales y sus particularida-
des a nivel cultural e identitario permiten, por tanto, un 
avance en el abordaje de los impactos sociales del desa-
rrollo económico hasta ahora establecido en la sociedad, 
así como sus repercusiones en las culturas, identidades, 
medio ambiente y las relaciones existentes entre dichos 
ámbitos.

El desarrollo analizado y coordinado desde un contexto 
propio e interno, puede llegar a ofrecer dos alternativas 
de innovación convenientes y que requieren ser prioriza-
das dentro del quehacer de la construcción del desarrollo 
y las identidades desde la academia pública universitaria:  
por un lado, la necesidad de cubrir necesidades como la 
alfabetización en tecnologías de la información favora-
bles en múltiples aspectos de la sociedad (entre ellas, la 
reducción de las brechas digitales y facilitar el acceso al 
conocimiento de las realidades locales y globales); otra 
alternativa es, la promoción y la toma de conciencia del 
recursos patrimoniales a nivel tangible e intangible en el 
contexto social, cultural e histórico en los territorios.

Este último aspecto, refuerza no solo la identidad, sino la 
necesidad de valorar la riqueza de la multi e intercultura-
lidad, así como la importancia de procurar un desarrollo 
acorde a las necesidades de conservar y proteger el patri-
monio histórico, artístico y natural de las regiones (sean 
urbanas o rurales).

Por tanto, la investigación y la innovación para la cons-
trucción del conocimiento, así como de la misma innova-
ción científico-tecnológica y artística, son fundamentales 
en el papel que desempeñan las universidades públicas 
como medio educativo para establecer análisis profundos 
y explicaciones de las problemáticas particulares de los 
contextos Latinoamericanos.  Costa Rica, por ejemplo, 
históricamente ha generado oportunidades de ascenso 
social desde las Universidades Estatales; sin embargo, 
posee el gran reto de continuar descentralizando dichas 
opciones y extenderlas a las zonas con presencia o mayor 
riesgo de vulnerabilidad social y rezago en términos de 
desarrollo humano.

Las universidades en el siglo XXI son la clave para que 
situaciones como las desigualdades (sociales, econó-
micas, ambientales, género, etc.), puedan ser superadas 
por medio de la construcción de conocimiento crítico e 
innovador, el cual refleje mediante el accionar de profe-
sionales competentes, la puesta en práctica de soluciones 
viables, factibles y pertinentes a las realidades de cada 
país Latinoamericano. 

Finalmente, la innovación dentro de los procesos de la 
construcción del conocimiento, debe responder, no solo 
a las necesidades reales, sino, también a los tiempos de 
transformación continua dentro del contexto latinoameri-
cano; por tanto, debe ser como el eje unificador – desde 
la docencia, la investigación y la extensión – que orien-
ta la formación desde un punto de vista que concuerde 
con el desarrollo humano, rompiendo con las formas re-
productoras del orden social, por medio de la transfor-
mación del cambio social sustancial, con implicaciones 
para las relaciones sociales entre grupos y clases sociales.   
Por consiguiente, consideramos que, las universidades 
públicas, tienen el potencial para poder construir la arti-
culación académica (docencia-investigación-extensión), 
que lleguen a transformar las realidades sociales desigua-
les, desde la innovación, la tecnología acopladas con las 
culturas y las identidades.
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