
CONCLUSIONES 

La ciudad Iime:la hacia finales de 1560 era indiscutiblemente el eje rector de la vida del 

virreinato peruano En ella el colonizador español reprodujo a través de su forma de ,ida Y 

organización social todo lo que le era familiar Construir una ciudad típicamente española. fue 

importante para ellos, porque significó subordinar a la otrora imponente ciudad del Cuzco, centro 

de poder del mundo prehispánico a su máxima creación la ciudad colonial. 

Lima se fue poblando y construyendo de acuerdo aJ capricho que la mentalidad nobiliaria del 

español demandaba: iglesias, conventos, palacios señoriales, y con oro, mucho oro y plata para 

adornarla. También en poco tiempo se empieza la construcción de su catedral y es fundada la 

institución universitaria, completándose así la existencia de una ciudad típicamente occidental. 

Con la existencia de la ciudad y la universidad el escenario sobre el que se desarrollaría 

la vida del colonizador se encontró listo para dar lugar a un sin número de acontecimientos, en 

los que indudablemente virreyes, encomenderos, colonizadores, frailes y conquistadores se 

involucrarian. 

El poder, esa fuerza subterránea que ha movido a1 mundo durante sig1os se expresó en el 

virreinato como una fuerza incontenible que todos querian ejercer, y ésta necesitaba ser encausada 

Toledo llegó a implementar las medidas necesaria para encausar esta fuerza y subordinar a la 

obediencia del poder real, las aspiraciones individuales de quienes querían ejercer el poder para su 

propio beneficio 

Para que la vida colonial fuera asentándose en el virreinato peruano, la gestión gubernativa 

del virrey Don Francisco de Toledo (1569-1581) fue determinante. Como hemos visto a traYes de 

las líneas de esta investigación, varios hechos confluyeron en el momento en el que el \ ·irrey 

empezó a instrumentar la especial tarea que tenía encomendada 

A lo largo de este trabajo mencione la existencia de una tecnología del poder, entendida ésta 

como la expresión en términos juridicos y administrativos de leyes, normas y disposici()nes 

orientadas a regular la vida de una colectividad, pero que sólo adquieren sentido y validez cuando 

éstas son expresadas a través de instituciones y son dictadas por una figura superior, !lamese Rey, 

Dios, Prcsid(.;nte, etc, emanan de una institución y se aplican a través de un co1nplejo cut~rpo 
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administrativo para su cumplimiento Y, precisamente lo que en el virreinato no existía eran Jos 

dictados y mecanismos juridico-adrninístrativos lo suficientemente fuertes para ser aplicados y 

obedecidos por los integrantes de la naciente sociedad colonial. En el Perú el poder lo ejercía y 

aplicaba ilimítadarnente todo aquel colonizador español que por algu~a razón y medio concentrara 

en sus ruanos una pequeña dosis de éste. La presencia del poder imperial sólo se representaba 

como imagen y s1mbo1o del poder que formaban parte del universo mental del español. 

Toledo afinó los mecanismos del poder institucional para que el imperio español no siguiera 

viéndose mermado en el ejercicio y aplicación de éste: todos Jos súbditos fueron obligados a 

obedecer sus disposiciones e instituciones Ni siquiera los elementos religiosos se vieron exentos 

de esta determinación. La reorganización que ésta máxima autoridad impuso fue encaminada al 

fortalecer la presencia del poder real. 

Las refonnas universitarias formaron parte de este proyecto global y tuvieron como 

objetivo recuperar un espacio de poder que estaba en manos de religiosos para la Corona. Esta 

instancia una vez en manos del poder imperial se encaminarla a la formación de aquellos letrados 

indispensables para fortalecer el aparato administrativo del virreinato. 

A través del espacio universitario se implantó un modelo académico, educativo y cultural 

que formó a una elite que validó con los conocimientos adquiridos al colonizador. Así el espacio 

universitario se convertirá a lo largo de la vida colonial en un espacio de expresión del poder: la 

vida universitaria siempre se relacionó con los múltiples aspectos de la vida del virreinato el 

contexto en que la universidad adquiere su carácter real y sus constituciones son prueba de ello. 

La universidad real con sus festejos, ritos, ceremonias, signos y símbolos contribuye a consolidar el 

mundo lleno de fastuosidad y abundancia, desconectado de la realidad indígena, que construyeron 

los españoles en la ciudad limeña 

El poder y lo imaginario siempre estuvieron presentes en la vida universitaria, reproductora 

como fue del mundo español, a lo largo de su vida colonial egresó letrados que se integraron a los 

puestos admínistrativos y de justicia en el virreinato. 

Al correr la vida coloníal, en la universidad se expresarán disputas entre seglares, religiosos, 

criollos y peninsulares, enfrentamientos que sólo confirmaron al recinto universitario como 

instituciones en donde el poder y lo imaginario encontrarían un espacio 

de expresión 
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La historia de Occidente se expresa en las creaciones sociales e imaginarias que llega a 

imponer el español en tierras de conquista: la universidad y la ciudad. Estas instituciones en primera 

instancia de crean de manera simbó]jca y sólo funcionaran de manera semejante a la española 

cuando el poder del Imperio se perfecciona y ajusta como una forma de más de dominación y 

colonización La detenninante gestión gubernativa de Don Francisco de Toledo sentó las bases para 

el desarrollo de la vida colonial. En el futuro la ciudad y la universidad adquirirán sus propias 

dinámicas, sin embargo la legislación universitaria implantada por el virrey, se mantuvo con ligeros 

cambios a lo largo de la colonia. 
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