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TRES IMPORTANTES CERT.AMENES 
MAS .REALIZA U. DE-SAN MARCOS 
• IV Congreso Latinoamericano de ,Microbiología y II Congreso Peruano de Microbiología y Parasitología. 

LA Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por inter-
medio de la Facultad de Medicina ha auspiciado dos im

portantes certénnenes científicos: el IV Congreso Latinoamericano 
de Microbiología y el II Congreso Peruano de MicrobiologÍa y Pa
rasitología. Ambos tienen como sede principal el Instituto de Me
dicina Tropical "Daniel A. Carrión'' y se desarrollarán entre el 26 
de noviembre y el 2 de diciembre del presente año. 

En esta oportunidad, en nuestra centenaria Universidad se 
darán cita cerca de 50'0· deleg.ados dedicados al estudio de la mi
crobiología, baeteriologí~. etc., de las más importantes Institucio
nes científicas de los países de América Latina, Europa y el resto 
del mundo. El propósito de esta reunión tiene como base funda
mental exponer los últimos avances en el estudio de dichas cien-. 
cias, así como el empleo de nuevos métodos de investigación pa
ra reconocer los gérmenes que producen ciertas enfermedades en 
el hombre y en los animales. 

El Dr. Héctor Colichón Arbulú, Presidente del Comité orga
nizador de los certénnenes y profesor principal de Bacteriología 
de la Facultad de Medicina, ha asegurado la concurrencia de var 

rios representantes de prestigio mundial como los doctores: Fran
cois Mariat y Le Minor, del Instituto Pasteur de Lille (Fi-ancia); Pe
ters y Muhlpfort, del Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo 
(Alemania); Joe Berry, de la Asociación Norteamericana de Micro
biología y Steel, del Centro de .Enfermedades Comunes de los Es
tados Unidos. Además, asistirán como invitados especiales, cien
tíficos de las Naciones Unidas. 

· El Comité de organización de estos importantes certámenes 
está integrado de la siguiente manera: Presidente, Dr. Héctor Co
lichón Arbulú; Vice-Presidénte, Dr. Alberto Cornejo Donayre; Se
cretario General, Dr. Wilfredo E. Gardini Tuesta; Tesorero,.. Dr. Gus
tavo Otárola Salcedo, y Vocales los doctores: Félix Náquira Vildo
so, Manuel Moro Sommo, Julio Morales · Saravia, Simón Pérez Al
va, Jorge Olivares Cabrera, Raúl Manrique Gamero, Rafael Acos
ta Meza, Femando Quevedo Ganoza,, Lizardo F ernández Contre
ras, Hemán Miranda Cueto y Luz Sarmiento Bendezú. Coordina- , 
dor General, Dr. Luis Palencia Franco; Pro-Secretarios, Dr. César 
Náquira Velarde y Q. F. Nancy R. Canales Carrasco. El temario 
correspondiente a esta reunión, lo publicamos en la página once. 

II Conferencia Latinoamericana de Faculta des de Ciencias Econó,nicas . • - I A este evento que se realizará del 26 al 30 del presente, se 
estima que concurrirán delegaciones de más de 50 Uni

versidades de los distintos países de América Latina. 

El temario a tratar en la referida Conferencia comprende: 
,19 Unificar los currículos de formación profesional, así · co

mo los Planes de acción necesarlos para preparar Contadores Pú
blicos y Administradores de Empresas, en todos los· países de La
tinoamérica. 

39 Formación de profesionales de Mandos intermedios a ni
vel universitario, en las especialidades de Contabilidad y Adminis

, tración, que sirvan como escalón dentro del Plan de formación pro
fesional de los Contadores Públicos y Administradores de Empre-
sas. -49 Sugerir a las Facultades o Escuelas de Contabilidad y 
Administración la creación de cursos de Post-graduados que per
mitan la especialización de los Contadores y Administradores, en 
las diversas áreas de la actividad profesional. 

Dr. Héctor Colichón Arbulú, Presidente del IV Con
greso Latinoamericano de MicrobiologÍa. 

29 Establecer como necesidad sine qua non, la formación 
de Profesores universitarios para la enseñanza de las Ciencias 
'contables y Administrativas. 

., 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO DAREMOS AMPLIA IN
FORMACION SOBRE ESTOS CERTAMENES. 

TERMINO LA V ASAMBLEA 
DE UNIVERSIDADES 

DE AMERICA LATINA 

La trascendental reu~ 
nión de las más altas au
toridades universitarias 

' 
de América Latina, en su 
V Asamblea ordinaria, 
celebrada en nuestra Uni
versidad, ha llegado a im
portant~s acuerdos que 
en con junto constituyen 
un paso más hacia la in
tegración cultural de esta 
p~rte del continente. 

Dada la importancia 
del . certamen, "Gaceta 
Sanmarquina", ha inclui
do en sus páginas 2, 3, 5, 
6, 7, 8 y 12, las resolucio
nes, informaciones y una 
de las ponencias presen
tadas. a la Asamblea. 

El Dr. Luis Alberto Sánchez, Rector dé la Universidad de San Marcos, hace uso de la palabra durante el acto de la sesión pre
pa!l'atoria de la V Asamblea de la UDUAL. Aparecen junto a él, el Dr. lgnm::io González (Chile), el Dr. Jesús María Bianco (Venezue

la) y el Dr. Efrén del Pozo (México). 



PAGINA DOS "G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

Papel de las Universidades en la Integración 
Espiritual y Cultural de América Latina 

Este é_s el título de la ponencia 

que el Dr. Luis A. Sánchez, 

Rector de la Universidad de 
San Marcos, presentó en la 
Quinta Conferencia de Univer-
sidades de América Latina. 

1.-Generalidades sobre la integración 

Uno de los temas más socorridos con 
respecto a la integración americana _ es 
el que se refiere al papel que en élla 
tiene la Universidad. Por lo común se 
pretende solucionar la cuestión apelan
do a medios muy simples como: a) la 
creación de una Universidad Latino
americana; b) el intercambio de profe
sores y alumnos, y c) la equivalencia 
de estudios y grados. Estos tres medios 
son, sin duda alguna, eficientes, pero 
no bastan. En realidad, cubren la pe
riferie del asunto, pero no llegan al 
fondo. 

En efecto, una Universidad -Latino
americana, concebida como la sµma de 
.Universidades Nacionales o como un 
foco continental de conocimientos, 
constituye sólo un detalle dentro de 
un vasto plan. Lo mismo pasa con las 
otras dos medidas. Supuesto que la 
Universidad es la cumbre del sistema 
educativo, nada se puede hacer si los 
canales que a ella conducen no llevan 
el caudal adecuado para la transfor-

/ 
mación (ya Eó'n marcha) dentro de los 
términos en que se la opera desde la 
Universidad. 

Históricamente la Universidad fue 
el motor de la paradójica desintegra
ción integradora que significó la inde
pendencia política de nuestras patrias. 
Aquel movimiento puede ser caracte
rizado con las palabras anteriores, por
que en realidad, habida cuE.'nta de la 
notoria distancia entre cada una de las · 
zonas -de los cuatro Virreinatos hispa
noamericanos existentes en 1810 y el 
único Virreinato o Goberl'lación Luso
Americano que les correspondió, no 
era posible proceder , c'Omo·- los Estados 
Unidos del Norte a un rápido e inme
diato proceso de integración, que es lo 
típico de la independencia norteame
ricana, sino justamente al revés. Entre 

. nosotros fue necesario, primero, rom
per el monopolio, acortar las distancias 
y quebrar la monocracia, a fin de cons
tituir unidades más !iomogétrieas y con 
mayores posibilidades de actua_r a con
secuencia de poseer cada una un terri
torio menos vasto y por tanto más fá
cil de administrar. Mas, después de es
tablecidas las nuevas nacionalidades 
hispanoamericanas, mediant~ el funda
mental esfuerzo de universidades y 
núcleos intelectuales, antes que el de 
los ejércitos, hubo un acuerdo tácito, 
instintivo, histórico, mediante el cual 
se produjo. un movimiento hacia la re
unión (re-unión) de las naciones recién 
creadas tratando de formar una vasta' 
Confederación. 

El surgimiento de los caudillos mi
litares fue causa principal de que se 
frustrara este esfuerzo. Para ilustrarlo 
vamos a enumerar algunos nombres: 
Bello, Belgrano, Bolívar, Caldas, Espe
jo, Nariño, Mora, José Bonifacio, Roca
fuerte, Olmedo, Sánchez Carrión, por 
no citar más: _todos ellos,· con la ex
cepción de Bolívar, fueron fruto de la 
Universidad y, después de separar y 
fundar patrias, se empeñaron en reÚnir 
a las recién libertadas. 

En el Primer Congreso Constituyente 
del Perú hubo diputados colomlJianos, 
ecuatorianos, argentinos, panameños, 
clasificados así por el Jugar en que na
cieron. El esfuerzo de reunificación de 
1824 se repetirá en 1863 teniendo tam
bién como adalides a hombres de la 
Universidad o a maestros de Escuela, 

como Juárez, Corpancho, los Gálvez, 
Vicuña Mackenna, Lastarria, Bilbao, 
Sarmiento, Alberdi y al autodidacta 
Montalvo. Es verdad que en esta últi
ma etapa y su lógica secuencia, influ
yen sentimientos muy poderosos como 
son el teinor y el patriotismo local; 
pero, en todo caso, puede afirmarse 
que de las universidades y colegios sur
gieron los hombres que abogaron por 
la unidad (y la re-unión) americana, 
tanto en el instante mismo en que se 
produjo la Primera Independencia con- . 
tra España y Portugal, como durante 
la guerra de· la Seg~nda Independen
cia contra Francia, España y momen
táneamente Inglaterra. 

Lo mismo se repite al iniciarse el 
Tercer Movimiento Independizador 
contra el colonialismo económico y 
mental a beneficio de .Estados Unidos, 
que ya había sido advertido por Al
berdi, y que en tal caso tuvo como ob
jetivo inmediato emanciparno_§ · de In
glaterra y los Estados Unidos. Es en el 

. movimiento de la Reforma Universita
ria, en el que los líderes estudiantiles 
de América (Haya de la Torre, Del 
Mazo, CossíÓ Villegas, Mella, Arcinie-

por el propio carácter de la cultur~ 
que representan) se , formó una vasta 
red de intereses políticos y económicos 
separatistas, representados por nume
rosos caudillos civiles y militares lo 
cual indicaría que una de las tareas de 
la Universidad para , cooperar con el 
movimiento de integración, podría ser 
el examen objetivo, sin anacronismos, 
de )a tarea realizada por tales caudi
llos o, en suma y genéricamente, por el 
caudillaje, a fin de extraer, mediante 
proyecciones adecuadas, las lecciones 
que este fenómeno histórico significa. 

Resulta entonces que el movimiento 
de Reforma Universitaria, que tiene 
tres tiempos (uno de 1918 a 1921, otro 
de 1926 a 1930 y el tercero de 1930 a 
1948) ha. sido un factor fundamental 
para renovar y reconducir 'la tenden
cia integradora de la América Latina. 

a) El primer tiempo· es aquel en el 
cual, desde el momento en que la Re
forma tiende a relacionar a la Univer
sidad con el pueblo, se acerca, natural
mente y como lógica consecuencia, a 
la Nación Latino-Americana. Los Con
gresos de Cusco (1920), México (1921) 
y sobre todo el grito de -Córdoba (1918)· 

El Dr. Luis Alberto Sánchez, leyendo su ponencia en la V Asamblea de 
la UDUAL. 

gas, Gómez Rojas, Natalicio González 
y, más tarde, en 1928, Betancour, Blan
co y otros) retoman él estandarte de 
la Universidad Latinoamericana en
frentándose a la tendencia disgregado
ra; mantenida entonces pro domo sua, 
por generales, banqueros y latifundis
tas. El lema "tenemos ' un solo y gran
de enemigo, formemos una sola y gran
de unión", acuñado por un .grupo de 
estudiantes latinoamericanos en ~éxi- . 
co, el 7 de mayo de 1924, materializa 
el pensamiento de una ·nueva forma de 
unidad continental. La tesis de "el pue
blo continente'', bauti:za~a así por An
tenor Orrego (más tarde Rector de la 
lJniversidad de La Libertad) campen- . 
dia la filosofía de la nueva ~poca, an-· 
ticipada en el campo puramente ideo
lógico por el "Ariel" de .José Enrique 
Rodó. 

2.-Nacionalismo e integración 

No es del caso insistir aquí en la 
labor excluyentemente nacionalista de 
otros elementos del pueblo latinoame
ricano, sin embargo, es indispensable 
señalar que, frente a las universidades 
(cuya misión de hecho es decisoria 

sintetizan las finalidades continentales o 
integradoras, que · enarbolan desde en-

-_tonces .las juventudes universitarias de 
América Latina .' · 

b) En Í923 ese movimiento estu
diantil sé canalÍza dentro de los límites 
de la revolución social en marcha; tien-· 
de a formar alianzas o frentes únicos 
de estudiantes y obreros; esa es la se
milla · de los partidos de Frente Unico 
de Clases, contradiciendo la teoría en-

. tonces vig~nte. sobre los partidos de , 
clase o de una sola clase. Estos movi
mientos, partidos o actitudes, traen co
mo consecuencia . numerosos exilios de 
estudiantes quienes, al esparcirse ·por 
toda América,· especialmente a partir 
de 1928', alientan, reavivan y robuste
cen el espíritu continentalista de la ju
ventud. 

c) Al ser ·derrotado .el fascismo en 
1945, y con él ese nacionalismo extre
mo y colonizador o imperialista que 
representaban 'tanto Mussolini como 
Hitler, surge en forma renovadora el 
movimiento continentalista en todas las 
universidades' de América Latina, de 
lo cual hay claros exponentes escritos 
en las Leyes y Estatutos universifarios 

promulgados entre 1944 y 1947. La 
creación de nuevas Facultades de Hu
manidades en Guatemala, Costa Rica, 
Uruguay y la revitalización de la de 
Chile, encarnan_ uno de los síntomas d~ 
esta nueva conciencia. 

Es interesante señalar ahora algunos 
otros signos de la integración. 

Desde luego, sería absurdo , pensar 
que la integración de América Lati
na pueda operarse sólo en el nivel de 
los gobiernos o sólo en el de los Par
lamentos o sólo en las universidades. 
Los gobiernos, - por razones políticas, 
oscilan o varían sus orientaciones y 
te~dencias; los Parlamentos tienen co
mo origen directamente el voto popular 
lo cual supone que el pueblo elector 
debe saturarse previamente de ideas 
integracionistas; la Universidad es la 
coronación de todo el proceso educa
tivo; pero la tendencia integradora de
be p·ropagarse desde el hogar y, por 
tanto, desde las escuelas primaria y 
secundaria, lo que todavía no ocurre. 
En realidad, la tendencia nacionalista 
de la educación primaria y secundaria, 
útil y respetable por cierto, si no se 
orienta en su sentido de afirmación 
nacional, pero a la vez de cooperación 
continental, puede ser un obstáculo .Pa
ra la tarea integradora que realizan las 
universidades y, por cierto, los esta
dos. Por los dos caminos, el del Par
lamento y el de la Univfrsidad, se lle
ga a la conclusión de que ambos re
presentan la cúspide de· sendos proce
sos y de que para fortificar su capa
cipad integracionista, se debe empezar 
desde las propias bases; el hogar y la 
escuela. . 

3.-Un alcance acerca de la Universi
sidad y la política 

Situándonos · en el estricto camp9 de 
la Universidad, la tarea entraña un 
cambio de orientación, de método y de· 
syllabus. 

Es evidente que en casi todas las 
uniyer_sidades se pone mayor atención 
en ios -· temas eti":ropeos y hasta en los 

- africanos y, en cambio, se descuidan 
los de América Latina. No se exami
na y ni siquiera se realza suficiente
mente la · Historia ~e la República o 
se la estudia con un criterio terrible
mente nacionalista y agresivo. 

Tampoco se pone bastante interés en 
la Literatura Latinoamericana, aunque 
en este campo se ha avanzado algo, 
acaso más en- los ' Estados Unidos que 

· entre nosotros. 
Casi no · existen cursos sobre Socio

logía, Antropología, Ciencias Naturales, 
Derecho, Historia Económica y Proble
mas Económicos de América Latina; 
inclusive .se descuidan las cátedras 
científicas con . especialidad en asuntos 
de América Latina, por ejemplo, las 
de enfermedades tropicales y de altura, 
alimentación,' arqueología y las pecu
liarid~des científicas pertinentes. 

Nó estudiamos debidamente la Legis
lación Comparada Latinoamericana ; ni 
siquiera se analizan el origen y alcan
ces de los Tratados Internacionales en
tre países del Continente. Además no
toriamente no se e¡;timula de modo 
adecuado el turismo 'intelectual en la 
America Latina. Todo lo cual hace in
dispensable revisar a fondo la organi
zación,.métodos y objetivos de nuestras 
úniversidades, en .lo que a esta cuestión 
c_oncierne. 

El problema de · la integración se re
laciona, tanto · eri la Universidad como 
fuera de ell¡:1., con -asuntos de índole po
lítica, ·e<;onómiéa .Y cultural; no es po-

. sible desvincular ;los · unos de los otros ; 
pero en lo que se refiere a la Univer
sidad y sobre todo a la juventud uni
versitaria, tienen más importancia los 

problemas socio-políticos que los cul
turales. 

El problema socio-político se rela
ciona de manera · directa con el actual 
equilibrio de pode.res en el mundo. No 
es un misterio que, por lo menos( hay 
dos potencia~. que s~ repart.en o: pre
tenden repartirse zon'as de influencia y 
que ambas tienen ·er{la ~ctualidad una 
orga'nizació·n analoga• aunque aparente
mente~ arranquén de. principios nd ~ólo 
dife:i-entes sino hasta opuestos:· Esta
dos Unidos y· la Unión Sov.iética. T~m
poco es un misterio que hay una ter
cera nación empeñada en romper ese 
equilibrio a su favor y trata de, inclu
sive, definir una nueva doctrina pro 
domo sua: la China comunista. La ór
bita de penetración de cada uno de es
tos estados y el rechazo consiguientes, 
constituyen los ejes en torno de los 
cuales gira toda la política del mundo 
y, por tanto, la conducta de la juven
tud. 

Parecería ser un hecho que dentro 
de la órbita de influencia de la Unión 
Soviética, buena parte de la juventud, 
especialmente los estudiantes, aunque · 
se encuentren regidos por un sistema 
exigente y totalitario, demuestran en 
alguna forma y con cierta frecuencia, 
su conformidad, y sólo a veces su pro
testa contra la metrópo)j.• que los domi
na. La sublevacíón de Hungría, los 
motines anti-negros en Moscú el año 
1964, la actitud crítica de los polacos, 
el extremismo de Albania, patente en 
la conducta de sus delegados cuando 
la visita de Paulo VI a las Naciones 
Unidas, el cambio de sistema educati
vo y ciertas alteraciones en el orden 
económico, todo ello · indica una tensión 
que, induciablemente, encuentra conso
nancia, eco o impulso en las juventu
des de la Unión Soviética y de sus sa
télites . 

De otro lado, dentro de la órbita de 
los Estados Unidos, es decir, en el pro
pio continente americano' y sobre todo 
en América Latina, surgen las más 
violentas manifestaciones contra los 
Estados Unidos. Los casos de Cuba y 
Santo Domingo son expresivos. No es 
raro que así como en las esferas de su 
gobierno, Cuba dé el tono a la pasión 
anti-yanqui, en el pueblo y en buena 
parte de la juventud cubana, el anti
sovietismo y el anti-chinismo atempe
ren en algo al anti-yanquismo oficial, 
que por lo demás resulta la actitud 
más fácil a adoptarse frente a cual
quier dificultad o crisis en el mundo 
occidental. 

De aquí resulta una conducta juve
nil latinoamericana de contrapeso a sus 
elementos oficiales, sean de un lado o 
de otro, lo cual si bien refleja un he
chó o al menos un síntoma, no por eso 
debe ser considerado como algo incon
movible. Dentro de dichas dos postu
ras de contradicción interna, la integra
ción deviene una idea cuyos perfiles 
deben fijarse atendiendo no sólo a su 
contenido esencial y a las posibilidades 

· que conllevan, sino también a sus pro
yecciones y efectos exteriores. 

Es en la Universidad en donde el fe
nómeno puede ser encarado y analiza- " · 
do a fondo. 

La integracié1n es un fenómeno mo
derno, fruto de la diversificación de 

· actividad~s, de la creciente especiali
zación impuesta por el progreso, y de 
la urgencia· de concertar creativamente 
propósitos, funciones y serv1c1os con 
fines adecuados al desarrollo integral 
del individuo y de la sociedad. 

(Pasa a la pág. 8) 



"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

A s. í s e d e s a r r o 11 ó ·1 a 
V Asamblea de · 1a UDUAL 

Como estaba fijado en el programo, lo 
V Asamblea de lo UDUAL se inició el 21 
de octubre, en el Paraninfo de lo Facultad 
de Medicino, bojo lo Presidencia del Dr. 
Luis Alberto Sánchez. 

CONFERENCIA DE PRENSA 

El día 20 de octubre, o seo el anterior o 
lo iniciación de lo Asamblea de lo Uni ón, 
el Rector de lo Universidad sede de lo reu
nión de Rectores, Dr. Luis Alberto Sánchez; 
el Presidente de lo UDUAL, Dr. Ignacio 
González Ginouves (Chile); el Secretorio Ge
neral del mismo organismo, Dr. Efrén del 
Pozo (México) y el vocal, Dr. Jesús Moría 
Bionco (Venezuela), ofrecieron una confe
rencia de prensa en, los so Iones del Rectora
do de lo Universidad de Son Marcos a lo 
que asistieron numerosos periodistas de la 
prensa escrito y hablado de lo copita l. 

Durante esto conferencio se dio o cono
cer los fines de, lo UDUAL, los preparativos 
que sobre la Asamblea se venían haciendo 
y también se dio cuenta sobre algunos pro
blemas universitarios que son comunes o 
los Universidades de América Latino. 

} 

., 
bros protocolarias habló sobre e l temo Un i
versidad y Saciedad. 

LAS PONENCIAS 

Un día casi íntegramente dedicado o lo 
lectura y anólisis de los ponencias fue e l 
lunes 23 .. En lo mañana, después de la pri
mera sesión plenaria, el Dr. Lui s Alberto 
Sánchez· dio lectura o su ponencia titulada: 
Papel de los universidades en lo integración 
espiritual y cultural de América Latina . 
Esto ponencia fue elogiada por los delega 
dos de diversos países, por la importancia 
que reviste su contenido en el proceso de 
lo vida cultural latinoamericano . 

·Por lo tarde se dedicó el- tiempo necesa
rio para las demás ponencias. El Licencia
do Fernando Solons, o nombre del Dr. Jo- · 
vi er Barros Sierro, Rector de la Universidad 
Autónomo de Méx ico dio lectura o lo po
nencia: Planificación de la Educación Supe
rior en América Latina, que tuvo también 
los mismos elogios de los asambleístas. 

También o nombre del eminente hombre 
de ciencias brasileño, Carlos Chogos, leyó 
el Dr. Mario Guimaraes Ferri su ponencia 

Con los palabras del nuevo Presidente de 
lo UDUAL, Dr. Lui s Alberto Sánéhez, se dio 
por finalizado lo V Asamblea y se anunci ó 
como sede de lo próxima Asamblea de la 
UDUAL a la Universidad Autónoma de San
to Domingo. 

Temas iinportantes y 
comunes discutieron 

Rectores 
Importantes acue rdos, resoluciones y re

comendaciones ha concertado la V ASAM
BLEA GENERAL DE LA UNION DE UNI
VERSIDADES -DE' AMERICA LATINA que 
se ha reunido· en días pasados en nuestro 
Universidad. 

Tomar conciencia de lo realidad histó
rico, cultural y soci al como medio poro 
conseguir la integración latinoamericano ; 
planificar la educación superior en' nuestros 
países poro propender su desarro llo y ade
cu~r la ciencia a la realidad social de coda 
país; fomentar primordialmente lo educa
ción científica de base poro complementar 

Un grupo de_ delegados a la Asamblea, entre ellos el de Méxíco, durante una sesión plenaria. 

LA INAUGURACION 

El certamen se inauguró el 21 , de octu
bre en sesión so lemne, con lo asistencia de 
todas los delegaciones, invitados especiales. 
·y embajadores de varios países. 

En la mañana se celebró una sesión pre
paratoria en la que se nominó a los miem
brns de la Mesa Directiva de la V Asam
blea, cuya presidencia recayó en lo persono 
de nuestro Rector, el Dr. Lui s A. Sánchez . 
Fue nombrado Secretari o General , el Dr. 
Juli o López Guillén (Perú), y Secretari os 
Adjuntos los Drs.: Juan Isaac Lovato (Ecua
dor) y Alfonso Rangel Guerra (México). 
·Relator General de la Asamblea fue desig
nado . el Dr. Carl os Tünnerman Be rnheim 
(Nicaragua). 

En esto sesión solemne, hicieron uso de 
la palabro el Dr. Ignacio Gonzál ez, Presi
dente de la UDUAL, quien en su discurso 
hizo un recuento de lo labor que su pre
sidencia había desplegado desde cuando 
ocupó ese cargo, en mayo de 1966, como 
consecuencia de la renuncia presentado por 
el Dr. Ignacio Chávez (México), . quien a su 
vez· había reemplazado al Dr. Hernondo 
Morales (Colombia), el cual fuera elegido 
en la Convención de 1963. 

A su turno habló el Dr. Sánchez, Presi
dente electo de la V Asamblea. El orador 
agradeció el encargo que los Rec
tores de los países hermanos le habían en
comendado y dio lo bienvenida a las dele
gaciones participantes. 

denominada: Urgencia de fomentar la edu
coc1on científica de base para complemen
tar la formación universitaria latinoameri
cana. Por la solvencia de sus ideas dirigi
das a los países en vías de desarroll o, tuvo · 
esto ponencia unánime aceptación. 

Finalmente, el Dr. Juan de Dios Guevora, 
Decano de lo Facultad de Farmacia y Bio
química, ocupó lo tribuna paro dar lectura 
o su ponencia, la que llevaba el mismo tí
tulo de la ponencia del Dr. Carlos Chogos. 

Los ponencias leídas durante el día fue
ron consideradas por la Asamblea como do
cumentos valiosos aplicables por la UDUAL. 

CLAUSURA 

El último día fue el que más trabajo 
dio a los a sambleístas. La. sesión plenar io 
matinal, se prolongó hasta la tarde. Los 
a suntos ·ocumulados relativos a los informes, 
las conclusiones y la redacción de las mi s
mas, ocupó prácticamente todo el día. Pero 
o pesar de las dificultades del tiempo, la 
sesión terminó con sus deliberaciones a las 
cinco de la tarde. 

A esa hora los señores delegados visita
ron a los Presidentes de ambas Cámaros 
del Poder Legislativo e instantes más tarde 
se reuni ó - lo Asamblea en sesión so lemne 
de Clausura, siempre en e l Paraninfo de lo 
Facultad de Medicino . 

l.a formación uni ve rsitario cabal; incorporar 
en los currículos de las universidades lo en
señanza de lo energía nuclear para usos 
benéficos a lo sociedad; y defender el prin
cipio de la autonomía univers itario en lo 

PAGINA TRES 

El Dr. Alberfo Tauro del Píno, haciendo uso de Ia palabra durante una de 
las reuniones de la UDUAL. 

UDUAL, son algunos de los principales re• 
sol uciones o lo s que ho llegado lo Asam
blea de Limo . Los resoluciones oficiales, 
aprobadas por lo Asamblea, después de su 
discusión y redacción en Comisiones separa
dos, se publican en páginas aporte de este 
Boletín. 

Lo Asamblea que acabo de finalizar en 
Limo , ha contado con lo asistencia mayori
tario de Univers idades miembros. De los 
84 Universidades afiliados o lo UDUAL,· 44 
se han hecho representar, con un total de 
80 delegados. 

Durante e l desarrollo de esto cito de los 
más alto s autoridades universitarias de lo 
Américo Latino, se han afiliado 15 Univer
sidades más, que asistieron como observa
dores, su mando en consecuencia 99 el 
número de miembros registrados en lo 
Unión. 

· El núme ro de representantes de las de
legaciones por países, ha sido el siguiente: 
Argentino (3), Bolivia (2), Brasil (2), Co
lombia (4 ), Chile (4), Ecuador (3), El Salva
dor (1), Guatemala (1), Honduras (1), Mé
xico ( 1 l ), Nicaragua (2), Perú (5), Repúbli
ca Dominicano ( 1 ), Uruguay ( 1 ), Venezuela 
(3). Los nuevos miembros de la UDUAL 
son numéricamente los siguientes: Perú (7 ), 
México (2) y Brasil, Colombia, Chile, El 
Salvador, República Dominicana y Venezue
la (uno por país). 

Además de los delegados oficiales de los 
Universidades miembros, han asistido invi
tados especia les. Entre el los hemos tenido 

los representantes de lo UNESCO, de la 
Organización de los Estados Americanos, 
de lo Asociación lnternacio11ol de Universi
dade~ y del Banco Interamericano de De-
sarrollo. También asistieron representan-
tes de otros organismos similares a lo 
UDUAL y entre ellos estuvieron los delega
dos del Consejo Superior Universitario Cen
troamericano, de lo Organización de Uni
versidades Católicos de América Latino, 
de lo Asociación Colombiano de Uni ve rsi-

. dades, del Consejo de Rectores de las Uni 
versidades Chilenos, del Consejo de Rec
tores de los Universidades Brosileiros, del 
Consejo lnter-Universitario del Perú, de 
la Oficina Nocional lnter-Universitorio del 
Perú y de la Asociación Nocional de Uni
versidades e Institutos de Enseñanza Supe
ri or de México. 

PROVECHOSO INTERCAMBIO 

Esto cito de los Rectores de, lo s Universi
dades de países de Latinoamérica ha servi
do poro robustecer los vínculos de am istad 
entre los instituciones universitarios y sobre 
todo para unificar ideos en torno a un vie
jo ideal americano : lo integración . 

Los delegados participantes, no sólo a 
través de las sesiones, lo mayor ía de ellos 
agotadoras, por lo complejidad de sus te
mas y por lo diversidad de ideos de codo 
uno de los miembros, sino en lo chorlo ame
no y amigable, de -persona a pe rsona o de 

(Pa-sa a la pág. 5) 

A_nombre de· las delegaciones, hizo uso 
de lo palabro el Dr. Mario Laserna, Rector 
de la Unfve~sidod de Los Andes de Colom-
1:íia·; -qÜfen aáemés de pronunciar las pala-

El Relator General , Dr. Carlos Tünner
man, dio lectura al informe general. A con
tinuación, el Dr. Soúl D. Cestou_ pronunció 
un improvisado, pero emotivo discurso de 
despedida a nombre de las delegaciones de 
universidades asistentes . Asistentes a la ceremonia de inauguración del certamen de la UDUAL. 
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Facultades de Medicina de América Latina 
Las Facultades de Medicina de las 

Universidades de América Latina de
ben encarar el problema de la forma
ción de profesionales y técnicos que 
integran el gran equipo de la salud 
pública, del mismo modo, deJ:?en coor
dinar su trabajo con los orgamsmos co
rrespondientes ~n el planeamiento de 
los nuevos programas de estudio, con 
el propósito de contribuir al desa.rrollo 
económico y .. social de cada país. Esta 
fue una de las recomendaciones fina
les de la V Conferencia de Facultades 
de Medicina, a través de su máximo or
ganismo, la Unión de Universidades de 
América Latina (U.D.U.A.L). 

"El Presideinte de la V Conferencia, 
Dr. Jorge Campos Rey de Castro, De
cano de la Facultad de Medicina de 
San Marcos, dijo que la importancia 
de este certamen reside entre otras co
sas, en que las Facultades de Medici
na de Latinoamérica esfán interesadas 
en formar un nuevo tipo de médico, 
que responda por su preparación y por 
su vocación a lograr la meta que estos 
países se han trazado: salir del sub
desarrollo. El médico con emoción so
cial . puede contribuir en gran medida 
a lograr este objetivo". 

Los principales temas que se abor
daron en este ·magno certamen son: la 
modalidad de formación, de medios, la 
producción y distribución de los mis
mos, así como la enseñanza de la psi
cología y la sociología. 

Todo esto fue discutido ampliamen
te por los Decanos de Facultades de 
Medicina, Directores de Organismos 
vinculados al desarrollo económico-so
cial, Profesores de _Medicina y Relato
res Oficiales de las Universidades de 
esta parte del continente. 

Ochentaitrés delegados de 27 Facul
tades de Medicina de 4 países de Amé
rica Latina asistieron a este certamen 
de Líma, auspiciado por la Facultad de 
Medicina de San Marcos. Se formaron 
cinco grupos instalados en diferentes 
sales, en donde analizaron y discutieron 
los diferentes puntos de la agenda, pa- · 
ra después reunirse . en Sesiones Ple
narias en el Paraninfo y elaborar las 
conclusiones finales. 

Encargados de analizar el primer te
ma: "Modalidad de formación del mé
dico latinoamericano como promotor 
económico-social de su país" fueron los 
delegados mexicanos, doctores Gonzalo 
Aguirre Beltrán, · Ignacio Morones y 
Sergío Noveno, quienes presentaron 
importantes ponencias, siendo éstas 
debatidas ampliamente para su apro
bación. 

El Dr. Aguirre Bertrán, al sustentar 
su ponencia hizo un resumen final : 
"Los países mestizoamericanos deten
tan una estructura dual en su ordena
miento social que pone frente a fren
te en situación de ccmflicto a los secto-

. res moderno y arcaico que integran su 
población. La dualidad existente impli
ca una contradicción entre sistemas de 
ideas, prácticas médicas opuestas, cu
yo conocimiento es necesario para su · 
resolución". 

"Las ciencias sociales y , en particu
lar, la antropología social son discipli
nas especializadas en el conocimiento 
de la gente y de los patrones cultura
les y estructurales que configuran su 
estilo de vida. El desarrollo económico 
y social de los países mestizoamerica
nos está ligado al progreso y mejora
miento de su sector arcaico, en gran 
parte constituido por grupos étnicos e 
indios". 

"La innovación de la medicina. mo
derna en ese sector amerita un ·cono~ 
címiento integral del orden social y 
cultural indio que sólo la antropología 
social puede suministrar .. Y en los paí
ses--· mestizoamericanos, con mayor ur
gep9ia que en cualquier otro de Latí-· 

noamérica, la inclusión de ciencias so-
' ciales en la formación del médico es 
indispensable para el cabal ctunpli
miento del rol que tiene encomendado 
con sus nuevas responsabilidades co
mo prbmotor del desarrollo económico 
y social de su país". , 

En cuanto a la producción y distri
bución de médicos en Latinoamérica, 
en relación con las demandas demográ
ficas y los problemas de salud, los ·po
nentes fueron los doctores Hernán Ro
mero (Chile), Luis A. León (Ecua
dor) y Carlos Quirós (Perú), quienes 
pusieron a cons1aeración de los dele
gados los alcances y conclusiones. 

Durante este 'certamen, también se 
realizaron dos Mesas Redondas: 19 "El 
problema de la emigración de médi
cos de Latinoamérica al extranjero", 
cuya exposición estuvo a cargo de· los 
profesores Ramón Villarreal (México) 
y Wáshington Buño (Uruguay); 29 "La 
enseñanza ae la psicología y la socio
logía en la formación del médico", 

· sustentada por los doctores Hernán 
San Martín tChile), Alfonso Millán 
(México), José E. Miguens (Argenti
na) y Humberto Rotonda (Perú). 

Hubo varias comisiones y Comités 
entre los que podemos citar el Comité 
de Organización, integrado por los 
doctores Jorge Campos Rey de Castro, 
Alberto Cornejo Donayre, Alberto Cu
ba Capará, Alberto Guzmán Barrón, 
Raúl Jerí Vásquez, Osear Valdivia 
Ponce, Garlos Yori Colonna, y José 
Zegarra Reyna; actuando de Secreta
rios .Tos.§ Ñey1- ,. B... Elmer Alegría y 
Max Zaidman Vaiboin. · 

Las actividades sociales y paseos a 
lugares de atracción turística, estuvie
ron a cargo del Comité de Damas, in
tegrado por las esposas de los profeso
res. Ellas son: las señoras Margarita 
de Campos, Laura de Cornejo, Marta 
de Cuba, Celia de Guzmán Barrón, 
Hilda ae Quirós, Corina de Valdivia, 
Marina de Yori, Carmela de Zegarra, 
Claudia de Neyra, Noemí de Alegría y 
Cipola de Zaidman. Además, la Secre
taría y Departamento de Prensa estu
vo formado por cinco señoritas, actuan
do de Secretaria Jefe la Srta. Alicia 
Yi-Carrillo. 

TEMA I: "Modalidad de formación 
del médico latinoamerica
no, 'como promotor del de
sarrollo económico-social 
de su país" . . 

P-1. El médico latinoamericano se 
interesa actualmente por el desarrollo 
económico-social de su país? Está pre
parado para ser un promotor conscien
te y efectivo _d'el desarrollo? 

R-1. La actitud del médico latinoa
mericano en cuanto al desarrollo eco
nómico y social, ha sido congruente con 
la filosofía de su tiempo; cuando pre
valecía una corriente liberal y positi
va consideró que el éxito individual e
r a el mejor instrumento para el pro
greso colectivo. Con el avance extraor
dinario del conocimiento y la técnica 
que ha modificado tan profundamente 
las estructuras sociales, su posición al 
respecto está cambiando y manifiesta 
cada vez con mayor vigor, su interés 
por compartir las responsabilidades 
del desarrollo de acuerdo con los prin
cipios de justicia social que tienden a 
generalizarse. El logro de este propó
sito se ve limitado porque en la actua
lidad la mayoría de las Escuelas de 

, Medicina no contienen la suficiente o
rientación, las condiciones y las faci
lidades indispensables para convertir 
a sus egresados en promotores conscien
tes y efectivos del desarrollo. Las Es
cuelas si-guen formando profesionales 
de ·?cuerdo con un concepto tradicional 

·"-~ .. \~-- .. 
Delegados de la Facultad de Medicina .de la Universidad de Guatemala, 
que aE:istieron a la Conferencia de Lima. Su país será sede de la prfucima 

cita de Fa,cultades de Medicina. 

El Dr. Jorge Campos Rey de Castro, haciendo uso de la pa labra durante el q:cto de · clausura de la V Asa mblea 
de Facultades de Med icina de América Latina. 

del rol del médico. La salud se logr_a 
mediante el desenvolvimiento armóm
co de todos los aspectos de la vida e
conómica y social entre los que se en
cuentra una política y organización sa
nitarias encaminadas a integrarse c-on 
la educación, la redistribución agraria, 
el mejoramientQ de las C?ndiciones de 
trabajo la seguridad social y los res
tantes 'sectores de la convivencia hu
mana. El rol del médico será un fac
tor que contribuya eficazmente al de
sarrollo económico y social en tanto se 
integre en equipos de trabajo que con
templen todos los aspectos de la vida 
social. 

P-2. Si no es así, qué factores están 
influyendo en el desinterés del médico 
en su papel de promotor del desarro
llo? 

a) Currícula y programas de estu
dios? 

b) Motivación y orientación de 
los docentes? 

c) Elevada proporción de médicos 
que hacen estudios de especialización 
en países desarrollados? 

d) Extracción económico-social del 
médic-o? 

R-2. La deformación de la imagen 
socio-cultural del médico, que se ha 
formado el estudiante al ingresar a la 
Universidad y que corresponde en ge
neral a un médico con éxito profesio
nal en el ejercicio liberal, es en parte 
responsable del aparente desinterés 
del médico en su rol como promotor 
del desarrollo. En los objetivos de las 
escuelas de medicina no se ha puesto 
el énfasis necesario en la considera
ción del ser humano como una entidad 
bio-psico-soc-ial, ni en el conocimiento 
del ambiente socio-cultural en que éste 
se desenvuelve y que varía amplia
mente en las diversas regiones de los 
países latinoamericanos. Entre los 
factores que más han influido, se en
cuentran la naturaleza de los currícu-

, la y programas de estud¡o que debe
rían considerar un acento especia~ · en 
la proyección social de sus asignatu
ras, que haga conciencia en el estu
diante de la realidad nacional. Los es
tudios de especialización en países de
sarrollados no parecen constituir por 
sí solos un factor de importancia en 
los problemas de desarrollo, • aunque 
sí lo constituye en la desad.aptación 
de los médicos a su medio' social, 
cuando su estancia en el extranjero se· 
ha realizado durante su temprano pe
ríodo formativo. No existe por otra 
parte elementos de juicio que permi
tan apreciar la relación que pudiera 
haber entre la extracción económico
social del médico y el desarrollo de un 
país. Conviene señalar a este r.~SP,ec
to que en las últimas ·décadas · se ha 
observado que cada vez ingresa a las 
Escuelas de Medicina una proporción 
mayor de estudiantes que provienen 
de los estratos socio-económicos menos 
favorecidos. Se recomienda estudiar 
la influencia de esta circunstancia en 
la actitud del médico frente al desa
rrollo económico-social. Aparte de es
tos factores se considera también im
portante la acción social del médico, 
la estructura de las instituciones de 

salud y el tipo de ejercicio de la me
dicina. 

P -3. Qué campos del conocimiento 
humano deben contribuir a la forma
ción del médico como promotor de de
sarrollo? 

a) De las ciencias exactas. 
b) De las ciencias biológicas. 
e) De las ciencias sociales. 
d) De las humanidades. 

R-3 . Es indudable que todo conoci
miento contribuye a ' la formación del 
médico como promotor del desarrollo 
cuando está debidamente integrado ; 
pero son las ciencias sociales las que 
por la índole de sus propósitos, mejor 
contribución pueden dar a esa forma
ción. Para el caso deben establecerse 
relaciones interdisciplinarias que afec
ten a los Departamentos y Facultades 
Universitarias y que permitan sumi
nistrar a los estudiantes conocimientos 
y habilidades que son mejor ímparti
das en las instituciones ~specializadas. 
Sin embargo, se considera que tan im~ 
portante como el suministro de cono
cimientos es la formación de la perso
nalidad del alumno a fin de que esté 
en aptitud de llenar su función soc-ial. 

P-4. Si se tiene en mente que la 
ciencia médica es universal, cree us
ted que su aplicación a condiciones pe
culiares de Latinoamérica hace nece
saria la formación de un tipo de mé
dico diferente a la de los países desa
rrollados? ' 

R-4. La formación del médico de
be tener una base científic-a universal; 
sin embargo, es conveniente se con
templen las particularidades que de
penden del medio socio-cultural. Los 
programas· deben ajustarse a las con
diciones de salud de las distintas zo
nas con énfasis en los campos de la 
prevención y del conocimiento de, la 
realidad socio-cultural de los núcleos 
humanos que habrán de ser atendidos, 
de tal manera que el médico pueda de
sempeñarse adecuadamente cuando se 
establezca en comunidades de variadas 
condiciones y · se constit\lYª en multi
plicador de beneficio social. 

P-5. Si así fuera, en qué aspector 
debe diferenciarse la formación de· 
médico latinoamericano y particular• 
mente en, el grupo de países que se hi 
denominado mestizoamérica por te
ner núcleos importantes de población 
con predominio cultural indígena e in -
cipiente aculturación occidental? 

R-5. El médico latinoamericano de
be estar capacitado para abordar y re
solver con criterio científico las situa
ciones epidemiológicas que la sociedad 
en que vive le plantea, entendiéndose 
por epidemiología la interacción de 
factores biológicos, psicológicos, socia
les y culturales en un contexto geo
gráfico y ecológico determinado .. 

P-6.7. Dadas las profundas diferen
cias en el desarrollo económico social 
y caracter_ísticas culturales de las ciu
dades importantes y de las poblaciones 
rurales de un mismo país, debe for
marse médicos diferentes para que ac
túen en uno ele esos medios? 

Si es eso necesario a qué nivel de la 
educación médica debe iniciarse la di
ferenciación? 

R-6.7. Las profundas diferencias en 
el desarrollo económico-social y en las 
características culturales de las ciuda

. des importantes y de las poblaciones 
rurales de un país, no deben llevarnos 
a propender a la formación de médicos 
diferentes para diversos grupos étni
c-os y sociales; sin embargo, se estima 
conveniente que el médico, al terminar 
sus estudios se capacite en el conoci
miento de la situación específica en la 
que ejercerá su profesión, procure el 
aprendizaje de la lengua loc- ;il y utili
ce personal auxiliar que conozca esa 
lengua. 

P-8. Si la respuesta a la pregurtta 
NQ 6 es negativa, qué medidas o siste
mas se sugieren para garantizar aten
ción médica integral, a la población 
rural? 

R-8. Para garantizar la atención 
médica a la población rural se reco
mienda propiciar la integración de las 
acciones de las Facultades de Medici , 
na y los servicios estatales de Salud; 
creando las condiciones adecuadas, in
clusive estímulos como · bonificaciones 
en el currículum y en la remuneración. 
Una de las formas útiles para aumen
tar el rendimiento del médico en la co
munidad rural, consiste ·en establecer 
sistemas regionales de integración de 
los recursos de salud que opere en e
quipos polivalentes, que permitan u
na mayor acción del personal para
médico o auxiliar bajo la supervisión 
de un profesional debidamente prepa
rado. 

P-9. Deben las Facultades de Medi
cina organizar o colaborar con la orga
nización de prqgramas de "Internado 
rural" o de "medicatura rural"? 

R-9. Las Facultades de Medicina 
deben coordinarse con los organismos 
correspondientes en el planeamiento 
del internado y de la medicatura rural 
a fin d~ que estos programas no se de
formen y pierdan su sentido educacio-

(Pasa a la pág. 7) 

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, antro- • 
pólogp mexicano, que tuvo destaca

da actuación. 
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-EN BREVES ENTREVISTAS: 

Los ·Rectores hablan sobre la Universidad 
Los rectores de las distintas universida

des de los países de Américo Latina, nos 
han manifestado, a través de cortos entre
vistas, sus ideas personales acerca de los 
distintos y complejos problemas universita
rios, tanto a nivel nacional, .como a nivel 
con ti nen ta 1. 

Por ser éstas de interés común a nuestros 
países de la Améric.a Latina, transcribimos 
para nélestros lectores las declaraciones de 
algunos de los rectores y representantes de 
las Universidades que concurrieron a esta 
cita de la UDUAL. 

Dr. Ignacio González: 

DR. IGNACIO GONZALEZ, RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (CHILE) 

-¿Cuánto tiempo ha venido dirigiendo 
o la UDUAL, Dr.? 

-,-Hace poco más de un año. Sucedí, 
en .el cargo que desempeñaba el Dr. Igna
cio Chávez, de la Universidad de México, 
quien renunció. A su vez, el Dr. Chávez 
to.mó la dirección del Dr. Hernando Morales, 
de la Uniyersidad de Colombia, quien fue 
elegido en la Convención de 1963. Ocupé 
este cargo en mi calidad de tercer Vice
Presidente. 

-¿Cuáles son los hechos más importan
tes de su Presidencia? 

-Hemos hecho varias cosas importan
tes. Con el auxilio del Banco Interameri
cano de Desarrollo, :hemos realizado el cen
so de las universidades y luego, hemos pu
blicado un. estudio de las legislaciones uni
versitarias. Ambas publicaciones nos per
miten conocer más de cerca las realidades 
y el fuero de cada una de las instituciones 
universitarias. Además, hemos fomentado 
la creación de Escuelas Regionales para es
tudios de post-graduados. . 

-¿Cómo concibe Ud. a la Universidad 
de nuestros países de América Latina? 
. -En princ1p10, nuestras universidades 

necesitan de la tranquilidad para servir me
jor a sus países. Lo ciencia de ir.ivestiga
ción y la aplicadá son importantes ambos, 
pero tiene que haber un clima adecuado. 
Una no excluye o la otra, están integradas. 
Este proceso se está- logrando poco a poco. 
Creo que en corto plazo lograremos el ni
vel académico acorde con nuestro tiempo. 

. -¿Qué nos dice de las universidades 
chilenas, Dr.?. 

-En Chile tenemos ocho universidades, 
entre estatales y particulares. Pero, en 
cuanto o levantar i:iuestro nivel, estamos • 
particularmente muy interesados en lograr
lo mediante la planificación: 

Al referirse a la V Asamblea de la 
UDUAL, el Dr. González dice: Estoy muy 
satisfecho con los resultados. Hemos inter
cambiado experiencias, discutido problemas 
y hemos l legodo .a acuerdos. · 

DR. FERNANDO SOLANS 
(México) 

El Dr. Solons es Secretario General de 
la Universidad Autónomo de México y vi
no en representación del Rector, Dr. Javier 
Barros Sierra. 

__:_¿Cuál ha sido el papel de la Universi
dad a la que representa Ucf., Lic. Solans? 

-Nuestro principal labor ha sido pre
sentar ante lo Asamblea la ponencia de 
Planificdción de lo Educación Superior. El 
Dr. Barros me encargó que lo presentara. 
Me satisface que esto ponencia hayo sido 
unánimemente aceptado, porque creo que 

D; . .Fernando Solans 

responde a la realidad de nuestras univer
sidades. Por otro lodo, hemos participado 
en los comisiones y debates y creo que esta 
reunión ha sido sumamente importante pa
ra todos nuestros países de América Latina. 

-¿Qué. importancia debemos dar en 
las universidades a la investigación cientí
fica? 

-Se suele plantear el dilema de la cien
cia pura y la ciencia. aplicada. Yo creo que 
una no ·se desarrollo sin lo otra. La ciencia 
es una. En México estamos preocupados 
por desarrollar armónicamente · lo• ciencia 
aplicada y la tecnológico, tanto en el cam
po de la pura investigación, como en la do
cencia. Si hiciéramos sólo ciencia de inves
tigación sin aplicarlo, estaríamos divorcia
dos de la sociedad. 

-¿Tienen IJds. el problema de la fuga 
de talentos? 

-La fuga de talentos en, México ;s to
davía un problema, pero menor. , Quizá con 
excepción de la medicina; la mejor forma . 
de enfrentar la fugo de profesionales, a 
plazo medio y largo, es también a través 
de la planeación, procurándoles ocupación. 
Eso es lo que hacemos nosotros. 

-¿Y entre los científicos? 
-En el coso de los cien.tíficos, éstos 

se van del país, porque unp vez preparados, 
suelen no encontrar el equipo y el ambien
te para ~u tarea de investigación. Eso es 
obvio. En México este problema es menor 
por estas rozones: 1) porque el mexicano 
no sabe vivir fuera del país; 2) porque el 
firme desarrollo que hemos · tenido en /os 
últimos lustros absorbe en gran proporción 
a los profesionales, técnicos, etc. 

DR. BIANCO (Venez_uelol 

El Dr. Jesús Moría Bianco es Rector de 
la Universidód Central de Venezuela; en 
el anterior Consejo Directivo de la UDUAL 

• ocupaba el cargo de primer Vocal. 
,-¿Cuáles han sido los puntos más im

. portantes tratados en la Asamblea, según 
su criterio, Dr. Bianco? 

Dr. Jesús M. Bianco. 

- Todos los púntos que se han tocado en 
esta reunión son de importancia y tienen 
interés común poro nuestras universidades. 
Las ponencias presentadas aquí, creo que 
son muy importantes: Pero el problema de 
la Defensa de · la Autonomía Universitaria 
es en mi concepto, el asunto de mayor in
terés. Este tema es tanto mós importante, 
cuando las universidades de nuestro con
tinente están constantemente amenazadas 
en su autonomía . Este peligro viene tanto 
de dentro como de fuera; s_e persigue a pro
fesores y estudiantes y lo · que es peor, se 
atenta contra las universidades recortán
doles sus presupuestos. Los regímenes usur
padores de la voluntad de los pueblos son 
y siguen siendo los opresores del libre de
senvolvimiento de los pueblos en vías de 
desarrollo. Ellos son los que más directa
mente atentan contra la Autonomía Uni 
versitaria. 

-¿Cuál debe ser el papel de la Univer
sidad frente a la realidad de nuestros paí
ses? 

-Obviamente el de servirla, de acuerdo 
o coda realidad. Por eso es que la UDUAL 
en sus resoluciones finales recomiendo que 
las universidades deben intensificar sus pro-

, gramas de investigación, a fin de formdr 
buenos equipos de profesionales. Sólo de 
este modo la Universidad podrá servir ca
balmente a la sociedad. 

DR. CARLOS .TUNNERMAN 
(Nicaragua) 

Es Rector de la Universidad Nocional de 
Ni°caragua y es el Relator elegido para el 
período siguiente de la UDUAL. 

-Este tipo de reuniones contribuyen 
realmente a la integración de la América 
Latina, nos manifestó el Dr. Tünnerman al 
referirse a lo V Asamblea de la UDUAL. 

-¿Con qué puntos tratados durante el 
certamen se siente Ud. particularmente más 
identificado? 

. ..,.,...Dirfa yo que el punto de la Autonomía 
Universitaria ha sido el más importante, 

Dr. Carlos Tünnermail.. 

porque en nuestros países éste es un proble
ma serio. 

-¿Qué problemas tienen prioriáad en las 
universidades de su país? 

-En Nicaragua, el problema principal 
es el económico. Tod.os los demás tienen me
nor importancia . En la formación de pro
fesionales, por ejemplo, se siguen todaví~ 
las carreras tradicionales, aunque se esta 
procurando establecer equilibrio entre . las 
ciencias y las humanidades. 

JEAN LABBENS (UNESCOJ 

El Dr. Labbens asistió a la V · Asamblea 
en representación de UNESCO .Y es experto 
en problemas educativos, actualmente des
tacado o la América del,,,Sur. 

-¿Cuál es su opinión sobre la V Asam
blea de la UDUAL reunida en Lima? 

-Es un trabajo muy productivo: Ha to
cado problemas esenciales de la Universi
dad de las 'ciencias, las humanidades, etc., 
que' son temas permanentes y también im
portantes. 

-Comparativamente ¿qué diferencias ha 
encontrado en las universidades y en el 
proceso de éstos entre América ~atina y. Eu-
ropa? . 

-Son muchas las diferencias. Particu-
larmente el papel de las universidades de 
América 'Latina es mucho más importante 
que el de Europa. Aquí estamos frente.ª 
un acelerado desarrollo, a una emergencia 
rópida de los instituciones universitarias, 
de los que Europa ya no experimento. Esta 
emergencia marcha paralela al desarrollo 
cultural y económico de los países. En 
América Latina todavía la investigación 
~ientífica depende estrechamente de las 
universidades. Y aquí radicd su principal 
importancia · y nos preocupamos muc¡:ho de 
su desarrollo. 

-¿,En qué tipo de programas contribuye 
la UNESCO con las ·universidades de A.L.? 

-Este organismo contribliye de diversas 
maneras: proporcionandó asistencia técni
ca, asesoramiento, creación de cátedras, 
equipamiento de laboratorios y en creoc10-
nes de centro de investigación . Otras ve
ces esta cooperación de la l,JNESCO se tro-

. duce en la provisión de expertos en mate
rias específicas y en la elaboración de pro
yectos de citó nivel, como el realizado en 
las universidades de Santander y de Con
cepción. En el Perú estuvo destacado un 
experto en Ciencias Sociales, el Dr. Briones 
y mucho antes, el Dr. Bourricaud, quien 
participó en · diversas misiones. Otro de los 
trabajos que realiza la UNESCO para la 
América Latino es la cr~ación de Progra
mas Regionales . En Montevideo está la se
de del Centro de Cooperación para Améri
ca Latino. Además de esto, este organismo 
mundial celebra reuniones en diversos paí
ses de América, con la finalidad de propen
der al desarrollo de la ciencia y lo técnica. 
Pero, particularmente, es importante el Cen
tro de Ciencias Sociales de Chile, donde 
han cursado estudios de _post-graduados por 
lo menos cinco peruanos. 

Dr. Jean Lábbens. 

DR. SANTIAGO AGURTO (PERU) 

Rector de la Universidad Nacional de 
Ingeniería del Perú, que fue miembro de la 
Comisión IV sobre Autonomía Universitaria. 

-¿Qué importancia tiene para. nuestras 
universidades el tema que se ha debatido 
en la comisión en la cual ha trabajado? 

·-A mí me parece que la autonomía y 
los medios paro defenderlo es uno de los 
temas más importantes que se han tratado 
en esta reunión. Es un pÚnto sobre el cual 
tenemos que estor permanentemente aler
tas. Sin embargo, los otros temas presen
tados aquí como ponencias son igualmente 
importantes. Pero lo autonomía en cuanto 
significo libertad de desenvolvimiento ins
titucional es una cuestión indispensable 
para que- las universidades puedan realmen
te cumplir sus fines. Sin autonomía rio se 
puede garantizar el carácter formativg de 
la Universidad. 

Dr. Santiago Agurto C. 

DR. JULIO C. CASTAÑOS 
(~anto Domingo) 

Rector de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, próxima sede de lo Asam
blea de la UDUAL. 

-Dr., ¿cuál es la id•ea que tiene de 1~ 
Universidad-? 

-L~ Universidad es uno institución crea-
. do por la sociedad. Por tanto, es parte 
de ello. La Universidad se sirve de la · sc;>
ciedad y a su vez ésta sirve a la Universidad. 
Pero la Universidad no puede desligarse 
del medio en que vive, actúa en función 
de ella. Su función es formar profesionales 
que la sociedad necesita. 

-¿Cómo considera la situación de la 
Universidad en Latino América? 

ASI SE D.ESARROLLO ..... . 
(Viene de la pág. 3) 

Dr. Julio César Castaños E. 

-Nuestra América vive una é·poco difí
cil. Impera todavía lo injusticia y el cuar
telazo, el predominio de las clases dominan
tes. En esta situación real de toda L.A. 
creo que la Universidad no ha salido toda
vía de su estado de estancamiento y todo 
esto porque casi siempre los grupos de pre
sión están interviniendo de uno u otro mo
do en la vida universitaria. En términos 
generales no e;xiste la plena autonomía, pe
ro estamos luchando por tenerla. En mi 
ur¡iversidad, por ejemplo, la autonomía es 
nueva, tiene apenas cinco años de_ estoble
c1da. 

-¿Qué importancia le asigna Ud. al es
·túdio de las ciencias en las universidades 
de A.L.? 

-El estudio de los ciencias debe mar
char paralelo al desarrollo de nuestros paí
ses. Nosotros particularmente hemos tenido 
qúe distraer un poco el estudio de las cien
cias puras, para dar paso a las ciencias apli
cadas que es lo que más necesita nuestro 
país. No nos parece correcto dedicarnos 
a · ras ciencias puras· cuando nuestro país 
social,:,,ente tie·ne otra realidad. Adecuar 
el papel de nuestras universidades a la rea
lidad es .a mi criterio la mejor política uni
versitaria. 

-¿Es su universidad la más antigua de 
· América? 

-Así es. No existe ninguna dudo de 
.que la Universidad de Santo Domingo sea 
la más antigua. Fue fundado én 1538 por 
mandato de una bula popal. Hay abundan
tes documentos que atestiguan ·este hecho . . 
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RECTORES DE AMERICA LATINA . 
' VISITARON AL PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA Y A LOS 
PRESIDENTES DEL LEGISLATIVO delegación o delegación, han demostrado 

uno franca armonía en el diálogo y unidad 
de criterios en los problemas básicos. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que 
todas las delegaciones hayan ~oincidido con 
los demás en todos los puntos de vista dis-

· cutidos en la Asamblea. Muy por el con
trario, tanto en las mesas de las Comisio
nes como em las sesiones plenarias, los opo
_siciones, las divergencias,_ han existido como 
es natura I en estos casos y algunas veces 
han revestido el carácter de discusicv,es aca
loradas. Lo importante de todo esto ha si
do la alturoda posición de codo uno de los 
delegados y prueba de ello lo constituyen 
los conclusiones a que finalmente han lle
gado, orientadas a un nuevo modo de ver lo 
Educación_ Superior en Américo Latina, que 
en definitiva es un paso más hacia lo in
tegración cultural de nuestros países, idea 
que forjaron nuestros próceres como Bolívar, 
Martí, _Vasconcelos y< la han ocr.ecentodo lo.G 
pensadores más represe'ntativos de nuestras 
jóvenes . repúblicas. 

Durante las horas intermedias del trabajo 
•recargado que han tenido los delegados de 
las Universidades de Améiica latina, hicie
ron visitas ol Palacio de Gobierno y al Con

,, greso. 

ACERTADA ORGANIZACION 

Han contribuido al éxito de esta última 
Asamblea de la UDUAL lo eficiente orga
nización, recaída .en nuestro Universidad, 
bajo la dirección p~rsonol del Rector, Dr. 
Luis Alberto Sánchez. Pero también ha si
do encomiable la labor d§splegado · por. el 
Secretario General de la lJDUAL, Dr. Efrén 
C. el Pozo, de la Universidad Autónoma 
de México, asf como de· lós miembros del 
Consejo Ejecutivo, Drs.: Ignacio González, 
Presidente y R. P. felipe Moc Gregor .Y Je- · 
sús Moría Bianco, vocales. 

Varias Comisiones nombradas poro fines 
específicos, como la Comisión de Honor, in
tegrada por cinco rectores de universidades 
per-uonas, Comisión de recepción, Comisión 
de atenciones, Comisión de locales y olo- · 
jamiento y Comisión de domos, han traba
jado sincrónicamente en el cumplimiento 
de sus funciones, logrando así que la Asqm
I, l ea se desarrollara sin ·,m.ayor.es •dificultades. 

EN PALACIO 

La primera visito la hicieron al Presiden
te de lq República, el día 24. El primer 
mandatario· de la Nación los recibió en el. 
Salón Dorado de Palacio y saludó o coda 
uno de · los delegados que asistieron a esta 

, cito . El Dr. •Sánchez, en su calidad de Pre
sidente de la V Asamblea de la UDUAL, 
presentó . a las. delegaciones respectivos. 

A continuación del saludo oficial, el Pre
sidente conversó animadamente con coda 
un.a de las delegaciones sobre ter,nos dis
tintos. 

Hablando con los Rectores de la Repúbli
ca de México expresó: "La Universidad de 
México está mejor que la nuestra" . En lo 
tocante 1l los problemas sociales de nuestros 
dos países, dijo: "Entre Perú y México ex-is
te un gran parecido, tanto en lo relativo o 
la geografía, como o las formas de vida, 
sobre todo en los pueblos de la sierra. La 
únicq diferencia que .he encontrado durante 
mi estada en México es en cuanto a la 
psicología". 

Ustedes nos están ,dando cátedra de in
tegración- dijo el Presidente a los Recto

, res centroamericanos, quienes le habían da
do a . conocer la constitución y lo labor del 
Consejo Superior Universitario ·centroameri
cano. ' 

Conversó también con los delegados de 
Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y otros 
países. A todos . ellos les manifestó su com
placenc!a de que estuvieron · reunidos en 
Lima,_ e:f~ t.rotar justamente sobre proble
mas de la enseñanza superior, de lo que 
ópinó.¡.~erab .. w:i.a - cuestión p.rimordiol poro el 
desarrollo de nuestros países". 
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P AOIN'A ·s1:1s "GACETA 

Resoluciones ·de la V 

Durante el act~ de inauguración de la V Asamblea de la UDUAL, en el Pa~~ninfo de la Facultad de Medicina de 
San Femando. 

Las conclusiones finales a las 
que ha llegado la V Asamblea de 
la Unión de Universidades de 
América Latina, están conteni
das en cinco resoluciones princi
pales elaboradas por las comi
siones respectivas y · otras tres re
soluciones suplementarias. 

Estas resoluciones, junto con 
las ponencias presentadas por los 
Drs.: Luis A. Sánchez, Rector de 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Perú); Javier Ba
rros Sierra, Rector de la Universi
dad Autónoma de México (Méxi
•co); Carlos Chagas (Brasil), y Juan 
de Dios Guevara, Decano de la 
Facultad de Farmacia y Bioquí
mica de la Universidad de San 
Marcos (Perú), constituyen los do
cumentos centrales de esta reu
nión de rectores latinoamerica
nos. 

Publicamos a continuación el 
texto completo de las resoluciones 
finales de la V Asamblea de la 
UDUAL. 

RESOLUCION N9 1 

La V Asamblea de la Unión de Uni
versidades de América Latina ; 

CONSIDERANDO: 

l.- Que la Universidad, por · su 
propia naturaleza, es totalizadora del 
saber humano y esencialmente inte
gradora de la cultura; 

2.- Que por su carácter de institu
ción rectora del saber, debe asumir el 
liderazgo del proceso de integración 

espiritual y cultural de América Lati
na; 

3.- Que la integración constituye 
un proceso cultural, largo y complejo, 
necesário para acelerar el desarrollo 
de los pueblos de América Latina y, en 
consecuencia, no puede realizarse al 
margen de la Universidad. 

La V Asamblea de la Unión de Uni
versidades de América Latina. 

RECOMIENDA: 

1.- Que las universidades de Lati
noamérica tomen conciencia de la rea
lidad histórica, social y cultural de sus 
propios países y estudien sus recursos 
y necesidades humanas. 

2.- Como deber de las universida
des en América Latina el estudio de 
los valores culturales latinoamerica
nos, su promoeión y difusión, tanto de 
sus creaciones como de sus hombres 
representativos, a fin de que se perfi
le la personalidad espiritual de Amé-
rica Latina y su función en la cultura 
humana universal. 

3.- Para contribuir a la formación 
de la conciencia integradora de Améri
ca Latina, se recomienda que las Uni
versidades promuevan la revisión de 
los textos de historia de nuestros paí
ses, eri todos los niveles. 

4.- Que además de coordinar el 
proceso de integración con los organis
mos ya existentes para la ciencia y la 
cultura, se institucionalicen en todas 
las universidades latinoamericanas or
ganismos que la promuevan: Cátedras, 
Institutos, Oficinas de Relaciones Lati
noamericanas, Seminarios Inter-Uni
ver.sitarios Internacionales. 

5.- La urgencia de crear centros 
multinacionales especializados en el 
estudio de la cultura latinoamericana. 
Al efecto, recomienda al Consejo Eje
cutivo de la UDUAL, el estudio de la 
ponencia "Necesidad de sistematizar la 
difusión del latinoamericanismo" pre
sentada por el -Licenciado Jorge A. 
Bustamante Fernández, Delegado de 
la Universidad de Sonora, México, y 
la presentaciqn de un informe del re-

sultado de dicho estudio lo antes posi
ble. 

6.- Que se creen asimismo, cen
tros de investigación de interés común 
a varias universidades y países. 

7.- Que, a fin de conseguir la in
tegración cultural más sólida en Amé
rica Latina, se promueva también la 
integración de las Instituciones Uni
versitarias de cada país y a nivel re
gional. 

8.- Que la integración no consti
tuya una esquemática y empobrecedo
ra síntesis de aspiraciones comunes, si
no que se realice sin detrimento del 
tesoro cultural de cada país. 

9.- Que se intensifique el inter
cambio recíproco de profesores y alum
nos, se coordinen los programas de es
tudio; y se facilite la homologación de 
Títulos y Grados. 

10.- Que la UDUAL, para facili
tar la comunicación entre los universi
tarios, gestione ante los gobiernos la
tinoamericanos el otorgamiento de ta
rifas reducidas para los delegados a 
los Congresos y Seminarios promovi
dos por las Universidades de América 
Latina. 

11.- Que, para promover los valo
res humanos latinoamericanos, la U
DUAL estudie la p9sibilidad de crear 
un "Premio Latinoamericano de Hu
manidades" y otro de Ciencias. 

VOTO 

La V Asamblea de UDUAL formu
la una enérgica exhortación a todos los 
gobiernos de la América Latina, a fin 
de obtener la supresión absoluta de 
las barreras aduaneras que dificultan 
el intercambio editorial de naturaleza 
·técnica, científica y didáctica. 

RESOLUCION N9 2 

PLANIFICACION DE LA · 
EDUCACION SUPERIOR DE 

AMERICA LATINA 

La V Asamblea General de la ,Unión 
de Universidades de América Latina; 

Comisión ·- de Planificación de la Educación Superior de América Latina, que estuvo presidida por el Dr. 
Mauricio San Martín (Perú). 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad está estrecha
mente ligada al desarrollo integral de 
la comunidad y es, a su vez, un factor 
esencial de ese desarrollo; 

Que los países latinoamericanos pa
ra alcanzar y sostener un desarrollo a
celerado, deberán utilizar las técnicas 
modernas de la planificación o planea
ción; 

Que, en consecuencia, las universi
dades deberán planificar su propio de
sarrollo en función de las necesidades 
sociales, para lo cual necesitan contar 
con instrumentos adecuados. 

RECOMIENDA: 

1.- Que las universidades que aún 
no lo hayan hecho, creen su organismo 
de planificación para su desarrollo; 

2.- Que estos organismos estén 
coordinados a . nivel nacional en una 
entidad que integre los planes de ca
da universidad; 

3.- Que conforme a la técnica de 
la planificación, el primer paso sea re
copilar una información básica común 
-cuantitativa y cualitativa- que per-' 
mita su intercambio entre las univer
sidades latinoamericanas; 

4.- - Que las universidades y orga
nismos técnicos universitarios, con ex
periencia en planificación, presten su 
apoyo y asesoría a las universidades 
que lo requieran; y 

5.-- Que la UDUAL convoque, en 
un plazo no mayor de seis meses, a 
una Conferencia de · especialistas en 
planificación universitaria, para lo 
cual la Secretaría General deberá pre
parar un documento de trabajo. 

RESOLUCION N9 3 

URGENCIA DE FOMENTAR LA 
EDUCACION CIENTIFICA DE BASE 

PARA COMPLEMENTAR LA 
FORMACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA 

La V Asamblea General de la Unión 
de Universidades de América Latina, 

CONSIDERANDO: 

La urgencia de fomentar la educa
ción científica de base y de estimular 
la investigación en América Latina ; 

RECOMIENDA: 

1.- Afirmar, en lo que respecta á 
la ense_ñanz~, que es necesario desper
tar el mteres por los estudios científi
cos desde el nivel primario y mante
nerlo en los niveles secundario y supe
rior. En este último nivel, además de 
los cursos de graduación, es altamente 
deseable incrementar la creación y el 
desarrollo de cursos de postgrado. Fi
nal'mente, deben intensificarse los cur
sos de especialización, de actualiza
ción y de divulgación de los conoci
mientos científicos. 

2.- Recomendar que los sistemas 
educativos tengan muy en cuenta que 
la formación científica no debe igno
rar la formación humanística y que 
más que el contenido de los currículos 
universitarios, importa crear en el u
niversitario una actitud verdadera
mente científica. 

3.- Reafirmar que no puede haber 
universidad, allí donde estén separadas 
la docencia y la investigación. Conse
cuentemente se recomienda a las uni
versidades de América Latina: 

a) Que gestionen la incorporación 
de los institutos de investigación exis
tentes y estimulen la creación de otros· 

b) La creación de órganos coordi~ 
nadores en el ámbito nacional, de los 
programas de investigación, órganos 
que debieran estar igualmente encar
gados de conseguir los recursos finan
cieros indispensables, y de distribuir
los a las diversas instituciones e inves
tigadores, de manera análoga a como 
operan en algunos países los Consejos 
de Investigación Científica ya existen
tes; 

c) La creación de un Centro Lati
noamericano con vistas a la coordina
ción de los - programas de investiga
ción en América Latina. 

4.- Afirmar que, además de los 
problemas que por su naturaleza tie
nen interés universal, no deben desa
tenderse los que son de interés nacio
nal o regional, pues son de importan
cia más inmediata para las naciones la
tinoamericanas, debido a que su solu
ción es indispensable para el proceso 
de su desarrollo, evitando la importa
ción del "know-how" extranjero, mu
chas veces inadecuado e inoperante. 

5.- Recomendar que se creen más 
y mejores oportunidades para los que 
concluyen los cursos científicos, pues · 
solamente mediante perspectivas de u
na vida digna, se puede esperar el de
sarrollo científico en el grado requeri
do por Ias naciones civilizadas moder
nas. 

6.- Recomendar a las universida
des, en lo que se refiere al punto an
terior, que ellas mismas adopten las 
medidas preconizad·as. 

7.- Recomendar a la UNESCO, a 
la OEA y otras organizaciones inter
nacionales que continúen apoyando en 
forma cada vez más intensa los cen
tros de investigación existentes y a los 
que se establezcan en el futuro. 

8.- Recomendar, con referencia al 
punto anterior, que ese apoyo se ca
nalice preferentemente a través de los 
organismos coordinadores de las acti
vidades científicas en América Latina. 

Una Comisión de la Asamble 

RESOLUCION N9 4 

LA UNION DE UNIVERSIDADES DE 
AMERICA LATINA 

CONSIDERANDO: 

1.- El avance tecnológico del mun
do, en especial en lo referente al in
crement<;> ace!e_rado del futuro usó pa
ra fmes pac1flcos de la energía Nu
clear y el empleo de sus subprodu_ctos 
en Biología. Medicina, Agricultura e 
Industrias; 

· 2.- La necesidad urgente de dis
poner de personal ·preparado, para po
der adaptarse al uso habitual de sus 
futuras aplicaciones; _ 

3.- Al hecho de que en países de 
economía escasa, como los nuestros, 
existan en algunos de ellos Reactores 
Nucleares ert distinto grado de utiliza
ción y nivel tecnológico. 

PROPONE: 

1.- Designar una Comisión per
manente que estudie: 

a) La incorporación en los currícu
los de las universidades de UDUAL, 
de la enseñanza y capacitación para el 
empleo de la Energía Nuclear; 

b) Que evalúe el nivel de conoci
miento actual en esta rama en Améri
ca Latina y la conveniencia de una 
Integración de Equipos, Metodología y 
Enseñanza, que podría redundar en 
beneficios intelectuales y económicos, 
dado el alto costo del material de es
tudio. 

2.- Recomendar este tema en la a
genda de la próxima Asamblea. 

El Presidente de la Cámara de Diput 
· Campo, departiendo e 
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RESOLUCION N9 5 

VIGENCIA Y DEFENSA DE LA 
AUTONOMIA UNIVERSITARIA 

La V Asamblea de la Unión de Uni
versidades de América Latina ; 

CONSIDERANDO:· 

Que la Universidad es una · cornuni~ 
dad de profesor.es y estudiantes, abier
ta a todas las corrientes d·el pensa
miento universal;_ cúyo objetivo prin-

de la UDUAL en plena labor. 

cipal es la busca de la verdad, para 
ponerla al servicio de la formación in
tegral del hombre y del progreso de 
la sociedad, y cumplir con su función 
rectora de la cultura y de la ciencia; 

Que para cumplir esa función recto
ra de la cultura y la ciencia, con el 
imperativo de ser útil al desarrollo y 
al progreso de la comunidad, la Uni
versidad debe compenetrarse con los 
problemas de su pueblo. 

Considerando que de acuerdo con las 
Bases Constitutivas vigentes de la 
UDUAL es deber "primordial suyo "la
borar activamente para que sean reco
nocidos y respetados la plena autono
mía de las universidades latinoameri
canas y los principios de libertad en la 
.investigación y la cátedra", y el dere
cho de la Universidad de proyectarse 
a la sociedad. 

Que desde la última reunión de Iá 
UDUAL se han producido nuevos ata
ques a algunas universidades, median
te las siguientes acciones, algunas de 
l~s cuales han afectado gravemente 
sils regímenes autonómicos, y otras el 
cumplimiento de sus fines: 

a) Campañas notoriamente ten
dentes a desprestigiar a ia institución 
universitaria, negando o entorpecien
do el derecho de refutarlas; 

b) Allanamientos ilegales del re
cinto universitario; 

c) Persecuciones y_, violencia contra 
autoridades, profesores y estudiantes 
universitarios; 

d) Promulgación de disposiciones 
legales lesivas a la autonomía; 

e) Agresión económica y financiera 
expresada en la forma de reducir los 
presupuestos universitarios y la no 
provisión o pago de fondos necesarios 
para el mantenimiento y el desarrollo 
funcional y vegetativo de las univer
sidades; 

os, señor Armando Villanueva del 
loa ilustres visitantes. 
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tblea de la u ·ouAL 
f) Distribución de los fondos uni

versitarios en función de intereses po
líticos partidist_as o ideológicos; 

g) Determinación inconsulta de 
partidas específicas para el presupues
to universitario; · 

h) Creación por los -poderes públi
cos y sin consulta a los organismos u
niversitarios competentes de universi
dades y centros universitarios que no 
corresponden a las necesidades y posi
bilidades de la nación, ni gozan de los 
derechos que corresponden a las uni
versidades; 

i) Desconocimiento del dP.recho de 
la Universidad a participar en el estu
dio y solución de los problemas nacio-
nales; · 

j) Coacción/ tanto externa. como in
terna, ejercida por partidos políticos o 
grupos de presión- para des·naturalizar 
la misión de la Universidad y el cum-
plimiento de sus fines; . _ 

k) Exigencia de organismos y enti
dades nacionales, e:i,::tranjeras e inter
nacionales, de imponer condiciones que 
impliquen modificaciones en los pro
gramas de desarrollo y planes de es
tudio e investigaciones pre-estableci
das por la Universidad. 

Por lo tanto, la V Asamblea de la 
UDUAL, acuerda recomendar: 

1.- La adopción de las siguientes 
medidas para defender la autonomía 
universitaria: 

a) Que se eleve a . precepto consti
tucional el principio de la autonomía 
uni versi ta ria; 

b) que se fije un porcentaje ade
cuado como mínima participación en 
los Presupuestos Nacionales como in
gresos universitarios; 

c) que sean exclusivamente las 
correspondientes autoridades universi
tarias las que determinen los criterios 
académicos para la distribución de los 
fondos destinados a las universidades; 

d) que los poderes públicos esti
mulen preferentemente de dotar a las 
universidades de bienes y rentas pro-

-pías que incrementen su patrimonio ; 
e) que se dé participación a las u

niversidades en los estudios e investi
gaciones nacionales, dando preferencia 
a los laboratorios -y servicios especia
lizados de la Universidad en los traba
jos del ;Estado y entidades públicas, 
por med10 de convenios debidamente 
reconocidos; · 

f) que se estudien cuidadosamen
te · las normas y medidas para estable
cer una política sana en la aplicación 
de la ayuda extranjera o internacional 
a las universidades latinoamericanas · 

g) para facilitar .este estudio se r~
comienda que se_ informe a la UDUAL 
de aquellas condiciones en los présta
mos extranjeros. que amenacen violar 
la integridad de los p'ueblos latinoame
ricanos. 

·2.- Que se instale inmediatamente 
la Comisión de Vigencia y Defensa de 
la Autonomía Universitaria prevista 
por el artículo XXXIII de los Estatutos 
de la UDU:A_L, y se le proporcionen re
cu_rso~ suficientes para que actúe con 
eficaeia y diligencia cuando · ocurra u
na agresión a la autonomía de cual
quier institución miembro de la . U
DUAL: 

a) Realizando la investigación per-
tinente; _ 

b) dictaminando sobre la violación; 
c) proponiendo las medidas y san

ciones convenientes. 
A base de este informe, el Consejo 

Ejecutivo tomará las medidas del ca
so y aplicará las sanciones correspon
dientes. 

Estas podrán ser,' entre otras: 
A los agresores, a los universitarios, 

autoridades, profesores, estudiantes y 
funcionarios que colaboren en la vio
lación de la autonomía universitaria: 

a) Repudio y condenación pública ; 
b) Desconocimiento de la calidad o 

jerarquía académica qué les corres
ponda; 

c) demandar a los organismos y en
tidades, nacionales e internacionales, 
que no se contraten los servicios ni se 
otorgue becas o ayudas a las personas 
implicadas en agresiones contra la U -
niversidad. 

A · 1as universidades que hayan per
dido su condición de autónomas: · 

La suspens10n de su calidad, de 
miembros de la UDUAL. 

RESOLUCION N\l 6 

La V Asamblea de la Unión de Uni
versidades de América Latina, 

RECOMIENDA: 

1.- Que se incrementen los pro
gramas de cooperación entre las uni
versidades latinoamericanas tendiendo 
a acelerar e~ perfeccionamiento del sis
tema de educación superior -latinoame
ricana sobre bases de estricta autenti-
cidad; . 

2.- Que se creen grupos de traba
jo formados por. expertos latino9meri
canos que puedan ayudar .al desarro-

t 

La Comisión V "Urgencia y Defensa de la Autonomía Universitaria-, estuvo presidida por el Dr. Jesús ·María 
Bianco, de Venezuela. 

llo de las universidades latinoamer ica
nas. 

RESOLUCION N9 7 

L a V Asamblea General de la Unión 
de Universidades de América Latina 
hace fervientes votos por el rápido 
restablecimiento _de la paz entre todas 
las naciones del mundo y reítera su 
condenación al empleo de la fuerza bé
lica como medida para resolver los 

conflictos entre los pueblos; igualmen
_te reitera su llamado a la total pros
cripción de los · experimentos con ar
mas termonucleares. 

RESOLUCION N9 8 

La V Asamblea de la Unión de Uni
versid!3-des de~ América Latina, acuer
da: 

UNICO: Aprobar los Estatutos de 
la Unión presentados por la Secreta-

ría General con las modificaciones pro
puestas por la Comisión Especial .de 
Estatutos, salvo en lo gue resp_ecta · al 
artículo décimo primero el cual se a
probó así: "La Asamblea General es el 
órgano supremo de la Unión y se inte
grará con los represent.antes designa
dos por los miembros titulares: la re
presentación será directa y podrá in
cluir a cualquiera de · sus miembros 
siempre que sea designado por la uni
versidad correspondiente". 

Los delegados de las Universidades de América Latina, recogiendo los documentos que · 1a Secretaría de la 
Asamblea proporcionó, antes y después de las sesiones plenarias. 

CONFERENCIA DE ...... 
(Viene de la pág. 4) 

P-11. Existe tendencia a destacar 
el éxito individual obtenido en el ejer
cicio profesional de la medicina cura

nal. El llamado internado rural pue- tiva y en cambio a subestimar la cali
de ser útil como una medida parcial dad del traba;i'o en medicina integral? 
destinada, principalmente, a crear mo- Si esto es así debe corregirse esta si
tivaciones en los internos para regre- tuación? Qué medidas se proponen? 
sar a las comunidades. .Por eso debe R-11. Es evidente que existe la ten
insistirse en poner el énfasis mayor en dencia dentro de la comunidad a des
el rol docenfe antes que en el asisten- tacar el éxito de la medicina curativa 
cial. y a subestimar la importancia del tra-

P-10. Qué recursos mínimos debe bajo con medicina integral, por lo que 
proveer el Estado al médico, o mejor _se considera necesario desarrollar ac
el equipo de salud, para que actúe efi- ciones para corregir esa situación. Las 
cientemente en el medio rural? medidas que pueden ponerse en prác-

R-10. El Estado debe proveer. los tica son variadas y diferentes de una 
recursos mínimos necesarios al equipo a otra región; sin embargo, lo esencial 
de salud para que actúe eficientemen- es elevl:!r el nivel profesional de los 
te en el medio rural. Entre ellos de- médicos dedicados a la medicina social 
ben considerarse las condiciones indis- a través de mejores salarios·, mayores 
pensables para una existencia digna y ventajas profesionales y sobre todo 
decorosa del médico, es decir, habita- mediante el estímulo de un ambiente 
ción, salario y ambiente técnicos ade- intelectual adecuado Y una acción so
cuados, y en cuanto a lo~ servicios mis- bre la com~mdad que ha~_:1 resaltar la 
mos, recursos de planta física, equi- . _ trascendencia de su func10n. 
pos, sistema de· referencia y sistema P-12. Es evidente la inquietud es-_ 
de transporte. Además oportunidades · tudiantil en Latinoamérica y en otros 
de alcanzar promociones culturales, · sectores del mundo por resolver los 
profesionales y económicas. problemas económico-sociales. 

... 

a) En qué medida esta inquietud 
es positiva y en qué medida es negati
va, para la Universidad y para el país? 

b) En qué medida esta· inquietud 
·puede contribuir a que la Universidad 
forme profesionales conscientes de ·su 
papel de promotores del desarrollo y 
capaces de realizar esta tarea? 

R-12. Aceptando que la Universi
dad es una corporación de docentes y 
alumnos, sus objetivos deben determi
narse en forma conjunta y en relación 
con los planes de desarrollo del país. 
:i;.,a inquietud estudiantil en cuanto se 
· efiere a los problemas económicos y 
soéiales es positiva y canalizada puede 
ser · instrumento de valor no sólo 'para 
el desarrollo mismo sino también para 
la formación adecuada del - médico. 
Existe siempre el peligro de que su 
inquietud derive hacia objetivos subsi
diarios o sea utilizado para fines ex
trauniversitarios. Corresponde al do
cente estar atento a los cambios. que 
realiza la sociedad para que pueda 
guiar a los estudiantes·por caminos que 
efectivamente conduecan al bienestar 
de la Universidad y Q~_la _nación . 

., .,.. 

·-., 
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La integración es un medio, acaso 
un poco lento, pero · sin duda el más 
eficaz, para contrapesar la hegemonía 
de los grandes poderes mundiales. Por 
eso son estos Grandes Poderes quienes 
más encarnizadamente atacan a la in
tegración latinoamericana, y se esfuer
zan por debilitarla, ya que, en la me
dida en que los pueblos latinoamerica
nos coñtinúen separados dentro de su 
histórica desintegración y localismo., se
rá más fácil ejercer sobre ellos, sepa
radamente, la presión que se requiere 
para sojuzgarlos, ya sea económicamen
te, ya políticamente o ya de todos o 
varios de esos modos. 

Hay entre otros, dos hechos sinto
máticos: en 1927 y en la Conferencia 
Antiimperialista de Bruselas, la posi
ción de los Delegados de filiación to
talitaria se manifestó. en contra de la 
Unidad de América Latina propugna
da por otro sector. El otro hecho es 
más reciente: los movimientos más 
agresivos contra el "imperialismo yan
qui" subrayan los nacionalismos, pero 

· no la integración latinoamericana, co
mo medio de oponerse a aquél. Inclu
sive la tendencia a -plantear la existen
cia de un Tercer Mundo parecería 
orientarse a salvar el tramo de la inte
gración continerital, osdiando pendu
larmehte del nacionalismo al ecume- · 
nismo, sin detenerse en el continen
talismo a que se contrae la integración 
de que hablamos. 

Debemos ronvencenws, .a.nuestro juj
cio, de algo. que expresamos en la re
unión inicial del Parlamento Latino
americano realizado en Lima a princi
pios de diciembre de 1964: la integra
ción es la forma actual de la indepen- · 
dencia latinoamericana. Los movi
mientos de rechazo al imperialismó, sin 
propaner nada más que eso, han teni
do y tienen vigencia ( casos de Panamá 
y Santo Domingo), pero no es ni será 
suficiente. No bastan muros de conten
ción. Se requieren diques, represas, ca
nales de opinión a fin de llevar a las 
ustnas en donde se elabora la auténtica 
independencia de los pueblos, todos lo~ 
sentimientos, las verdades y la capaci
cidad de acción de éstos. La integra
ción es una manera de aplicar, con mé
todos modernos y realistas, la frater
nidad continental de 1819, la solidari
dad def~nsiva de 1863 y la resistencia 
antiimperialista de 1898-1932. En esta 
última fecha se inició la política del 
New-Deal, que pudo imprimir un vi
raje definitivo, desgraciadamente olvi
dado demasiado pronto. 

¿Querría decir que hoy ser integra
cionista es ser revolucionario? Creo 
que sí. Otra posición significaría adhe
rirse sin más ni, más, a uno de los dos 
o tres hegemónicos poderes mundiales. 
Representaría un acatamiento colonia
lista, una sumisión voluntaria a un Im
perator. Dicho en términos callejeros: 
sería como saltar de la sartén para 
caer en las brasas. 

" * " 

De lo anterior se deduce la urgencia 
de constituir agrupaciones integracio
nistas y de revisar a fondo los pro

; blemas comunes de América Latit{a . 
¿Cuál es ~l l?ªPe_l de la Unive_rsidad en 
esta tarea? 

4.-La Universidad, la Escuela y la 
Integración 

La generación de 1900 pensó román
ticamente que, segqn Rubén Daría, 
bastaba "creer en Jesucristo y hablar 
en español", para tener unidad. 

Es curioso: los latinoamericanos, con 
excepción de Brasil y Haití, hablamos 
un solo idioma; todos, en una propor
ción abrumadora, somos católicos; sin 
einbargo, estamos m ás desunidos que 
nunca. Los pueblos europeos hablan 
no menos de cincuenta idiomas y dia
lectos; se congregan en grandes núcleos 
religiosos de católicos,. luteranos, angli
canos, presbiterianos, mosaistas, israe
líes, ortodoxos, coptos, maronitas, mu
sulmanes y agnósticos; se han destrui
do, años tras año, los unos a los otros 
casi metódicamente; siri embargo, ca
da día es más sólida la unión euro
pea, a pesar de ciertos mesianismos 

' contemporáneos. En cambio, la Améri
ca Latina que se encuentra libre de 
tales desventajas, no logra unirse: 

"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" ' 

"Papel de las Universidades, ,en la integración 
ral de América Latina" 

espirit;ual y cultu-

N:uestra tarea debe ser examinarnos 
profundamente en contraste con los lo
gros europeos, no para imitar sino pa
ra descubrir el método mediante el 
cual se puedan superar las divisiones 
creadas por la naturaleza y anular las 
ip.ventadas por la historia, recreando 
otra naturaleza con ayuda técnica, reha
ciendo otra historia con. ayuda de la 
cultura. Es el deber inmediato de la 
Universidad y de la juventud que en 
ella se prepara para el futuro. 

* * * 
Como se trata de simplificar y ex

tractar, diremos que el deber de ¿on
tribuir a una obra tan impostergable 
como la integración latinoamericana, 
no sólo compete a la Universidad, si
no conjuntamente también a la Escue
la. Dejo de lado, adrede, aquellas con
tribuciones de tipo económico y polí
tico que la reducen a actos externos, 
a concertaciones generales, a pactos 
jurídicos, a tratos políticos, a acuer
dos estratégicos. Soy de los -que pien
san que todo esto, siendo importante y 
a menudo decisivo, no posee. empero la 
capacidad decisoria de aquello que pro
viene directament~ del hombre en so
ledad o en sociedad, de aquello que 
emana de éste. Pero toda 1a füosoña 
del Desarrollo, si filosofía es, carece 
de base y de cobertura si se apoya so
lamente en actos externos, contables, 
aunque pertenez·can a la órbita de la 
arrogante Econometría, que hoy disputa 
la hegemonía en el servicio de la huma
nidad. Con el hombre (solo o en so
ciedad) nÓ tienen relación efectiva 
otras técnicas que las formativas , es 
decir, la educación. De ahí que para 
cargar de ideales y métodos el arsenal 

. ·del hombre no haya otra posibilidad 
que la Educación. Esta, a su turno, trata 
de construir o .reconstruir, primero, se
res humanos, (Primaria); luego, ciuda
danos (Secundaria); en seguida, servi
dores (Técnica); más adelante, líderes 
científicos, humanísticos y políticos, es 
decir, gobernantes (Universidad) y 
por último, creadores de nuevas ver
dades (Post-Doctorado) . Si esta escalá 

·es válida (aunql\e en el caso de los 
países no desarrollados se confundan 
las etapas, y por ' ejemplo, á causa de 
las deficiencias de la secundaria, la 
Universidad deba encargarse de for
mar ciudadanos al tiempo tiempo que 
líderes), no tenemos otro remedio que 
confiar en ella, tanto en lo respectivo 
al mejoramiento del hombre, conside
rado herramienta del desarrollo, como 
del conglomerado spcial, pieza de la 
integración. Si admitimos esto, debere
mos analizar el problema (o caso) des
de por lo menos los siguientes puntos 
de vista: a) cómo juzga la integración 
el universitario; b) cómo puede contri
buir la Universidad a la integración; 
c) cómo debe contribuir a ella el · uni
versitario; d) qué debe esperar el uni
·versitario de la integración; e) qué es
pera la sociedad de un universitario 
formado dentro en un clima y siste
ma integracionista. 

Partimos, pues, del concepto angular 
de que el hombre es la pieza funda
mental de todo el desarrollo social; de 
que la educación es el emporio, el taller 
y la clínica donde se constituye y re
constituye el hombre, y de que el hom
bre social o colectivizado es la base de 
la integración latinoamericana, euro
pea, africana, o lo que sea. Aceptado 
lo dicho, aunque sea provisionalmente, 
conviene abordar los subternas enume
rados . 

A ) Cómo juzga la integración el Uni
versitario. 

Partimos de la base de un universi
tario ideal o promedia!. Sabemos· que 
hay universitarios y universitarias. Por 
consiguiente, frente a esta y a cual
quier otra gran confusión, surgen 
siempre criterios divergentes. Unos 
censurarán la integración latinoameri
cana propiciando, en cambio, la inte
gración con el Mundo Socialista, por 
encima de las limitaciones geográficas. 
Otros abogarán por una integración- in
teramericana, o de las Tres Américas, 

' (Viene de la pág. 2) 

sin organizar primero la latinoameri
cana, con el objeto de fundirnos con 
los Estados Unidos. Otros sostendrán 
un tipo de integración verbal basada 
en declaraciones, banderas, canciones, 
intercambios de periferie, "arielismo" 
puro. Otros afirmarán que la integra
ción es solamente una operación de ti
po económico y comercial y podría re
ducirse al Mercado Común, la Unión 
Áduanera y la uniformidad del siste
ma monetario. Habrá quienes, dentro 
de un campo más restricto, aleguen que 
la integraciói;i puede limitarse al inter
cambio de profesores y, alumnos, a la 
homologación de planes de enseñanza 
y a la equivalencia de títulos y grados. 

Cada una de estas interpretaciones 
tiene su razón de ser, pero . no basta. 
Ninguna de ellas abarca todo el cam-

. po de la integración. La Universidad 
como atalaya de un país, de sus cono
cimientos y apetencias, debe formular 
un criterio completo al respecto. 

La integración es un fenómeno plu
ral. Puede empezar por el Mercado 
Común, pero no culmina mientras no 
exista una sólida convicción y una ine- · 
ludi~le necesidad de integrarse. Su
brayemos: convicción o conciencia, y 
neéesidad. 

Secundar1a posee hasta ahora un carác
ter separatista, por cuanto si bien tra
ta de reforzar el sentido nacional, al 
hacerlo suele relievar con exceso los 
aspectos conflictivos y jingoístas ; o, 
su contra partida, fomenta el apatri
dismo, para poner el acento en el se
paratismo económico-social, y fomentar 
desde la adolescencia un sentido beli
coso y clasista, pugnaz ·e inconformista 
en los alumnos. Sin mengua de ciertos 
perfiles agresivos y contumazmente 
divisionistas, desde el pun_to de vista 
de la estructura de las clases sociales, 
es deber de la Escuela y de la Univer
sidad, esclarecerlos con afán construc
tivo, o sea, dentro de los límites de 
la realidad, acentuando los rasgos co
munes, las líneas de coincidencia. Pa
ra su propia supervivencia, para im
pedir ser absorbida por modelos uni
versitarios foráneos, dotados de medios 
de persuasión y conocimientos supe
riores a los nuestros, en resguardo de su 
propio tesoro, las universidades lati
noamericanas deben tender a propor
cionar una educación integracionista 
dentro de ciertos cauces y hasta ciertos 
límites, aquéllos que no enerven ni la 
definición personal o nacional, ni le
vanten un valladar insalvable que nos 
impida . fundirnos can ciertos aspectos 
o tendencias ecuménicas, propias ya de 
la humanidad actual, superiores a la 
de cualquiera de sus grupos. 

B) Cómo puede contribuir la Univer
sidad a la Integración. 

Hemos tratado .de esbozar la parte 
inicial de este subtema en el capítulo 
del ciclo básico. Desde luego no basta . 
La Universidad tiene un campo múl
tiple, sobre todo tocante a esta cues
tión. Si en ella se forman los líderes 
nacionales y, por tanto, los líderes 
continentales; si los gobernantes emer
gen también de ella; si la nueva cla
se, la de los científicos, técnicos y gra
duados es su fruto natural; si para 
acrecentar el caudal de conocimiento 
y cultura de nuestra gente se requiere 
activo intercambio; si este intercambio 
conlleva la idea y el propósito de ho
mologar hasta cierto punto las bases o 
líneas generales de ese conocimiento y 
esa cultura, resulta . evidente qué la 
Universidad tiene la posibilidad y e l 
deber de contribuir en forma insupe
rable a la integración o al separatis
mo; se halla en posición de alentar 
aquél o ace~tuar éste; dicho de otro 
modo, tiene en sus manos la capacidad 
de separar o reunir. 

Sabemos que la Universidad alema
na del siglo XIX insufló en sus alum
nos, desde los días de Hegel y de Fich
te, un agudo sentimiento nacionalista 
que acabó creando el espíritu agresivo 
prusiano, el que desembocó en las gue
rras de 1866 y 1870, merced a las cua
les alcanzó Prusia su hegemonía den
tro del país y, luego, impuso la' uni
dad alemana, así como el recrudeci
miento del espíritu bélico en tiempos 
de Guillermo II de Hohenzollern, lo 
que se demostró en el incidente de 
Agadir (1909) , en la recalcitrante jac
tancia jingoísta del Emperador durante · 
el conflicto de los Balkanes (1912) y 
finalmente en el estallido de la Gue
rra Mundial Número Uno, en agosto 
de 1914. La presión nacionalista y, 
desde luego, separatista de la univer
sidad alemana trajo como consecuencia 
el rechazo del pacifismo de Bebel, 
Liebnecht y Rosa Luxemburgo al rom
perse las hostilidades del 14 y el alla
namiento a la presión oficia1, mientras 
que en Francia se ofrecía en holocaus
to Jean Jaures, víctima del chovinismo 
de aquel trágico verano de 1914, como 
lo ha llamado en su famosa novela Ro
ger Martín Du Gard. Por otro lado, 
como respuesta al nacionalismo sepa
ratista y belicoso de las universidades 
alemanas, . reaccionó el . espíritu ecu
ménico de los judíos alemanes. El Ma-. 
nifiesto de los 90, al estallar la Pri
mera Guerra Mundial (firmado por 
Einstein y también por alemanes no 

Parecería que en estos tiempos exis
tiera la tendencia quizá foránea , de 
uniformar la enseñanza universitaria 
injertando en toda ella un ciclo básic~ 
llamado Estudios Generales. Este ci
clo, a la luz de algunos planteamien
tos nacionales, suele ser sospechosa
mente uniforme. La uniformidad no 
representa en sí virtud ni defecto. Lo 
que implica defecto puede ser que la 
organización de ese ciclo, suponiéndolo 
indispensable, se realice bajo presiones 
ajenas y sin atender plenamente a las 
realidades inmediatas; lo que revela 
aquélla, la virtud, es el poder deslin
dar con certeza qué beneficios genera
les · y particulares representa ella para 
una, alguna¡¡ o todas las naciones del 
continente. Si admitimos que toda la 
Secundaria de América Latina es uni
formemente deficiente, el ciclo de Es
tudios Generales resultaría uniforme
mente indispensable y uniformemente 
regularizable. Pero, si, como en reali
dad ocurre, la Secundaria es diferente 
en grado, extensión, personal y propó
sitos, entonces aquel ciclo de Estudios 
GeneTales o de Cultura General, de
berá ser equivalente al grado, exten
sión, personal y propósitos reales o 
existentes. Otra cosa sería proceder no 
con miras a una integración fecunda, 
sino con miras a una sumisión y ab
sorc1on de tipo colonial. Por tanto, 
pretendería el autor de este trabajo 
que el cicle¡ básico, llamado de Estu
dios Generales o de Cultura General, 
o Colegio universitario, debería estar 
sometido a por lo menos los siguientes 
criterios: a ) establecerlo según el ni
vel de la Secundaria y por una exten
s10n correspondiente a ésta y a los 
propósitos de la Universidad en sí; b) 
dar en él mayor importancia a ciertas 
asignaturas hoy demasiado descuida
das como serían: Historia de América 
Latina; Evolución de la Literatura y 
las Artes en América · Latina; Rasgos 
comunes antropológicos y socio-econó
micos de América Latina; Rudimentos 
de Geología, Climatología, Geografía 
física, política y económica Latinoame
ricana; Introducción a un curso de 
Constituciones y Leyes Fundamentales 
de América Latina e Idioma castella
no. Si el ciclo básico fuese de un año, 
no podría tener menos de doce ni más 
de dieciséis asignaturas de tres horas, 
las cuales ofre.cerían los créditos co
rrespcmdientes a las horas y los cur- . 
sos; si fuese de dos años (y de ningu
na manera más), cada año podría con
tar con no menos de diez y los dos en 
total no más de veinte asignaturas de 
tres horas cada una o un númer·o me
nor de asignaturas, pero considerán
dolas con sus respectivos períodos de 
laboratorio y práctica. En suma, el 
propósito sería ir creando algo que en 
la ~ecundaria no existe: conciencia y 
conocimientos comunes á América La
tina y a toda América en general. La 

· judíos como Nicolai) indica hasta qué 
punto en la resolución de la guerr a tu-

vo decisiva importancia la Universi
dad: dentro de su nivel y su ámbito 
se plantearon las grandes cuestiones 
teóricas acerca de la guerra y la paz. 
En cambio la Universidad de París se 
vio comprometida a causa del interna
cionalismo de muchos de sus miembros, 
sugestionados por el "internacionalis
mo" de Hervé, Blum .Y Jaures. 

La presión separatista de las univer
sidades alemanas del ~iglo XIX y co
mienzos del XX, alejó la posibilidad 
de una integración europea corno la 
que hoy se está produciendo. De otro 
lado, a principios del siglo XIX fueron 
las universidades latinoamericanas las 
que fomentaron; propiciaron, alentaron, 
proyectaron y realizaron el sentimien
to de solidaridad continental del que 
emergió el movimiento revolucionario 
de la independencia, que no habría 
prosperado si no lo acogen las univer
sidades.. He mencionado los nombres 
de algunos universitarios de ese tiem
po. Lo más importante es que comul
gaban no sólo individualmente en el 
mismo credo, sino que practicaban en
tre ellos una política de efectivo inter
cambio, que recuerda la que observa
ban los maestros renacentistas en los 
siglos XII a XVI, cuando Abelardo, 
Erasmp, Raimundo Lulio, Duns Scotto, 
Moro, caminaban de un Estado al otro o 
de una Ciudad-estado a la otra o de 
un Reino al otro y en todos recibían 
homenajes, facilidades, rango y salario . 
Todavía en el_ siglo XVIII quedaban 
algunos regazos de aquel ecumenismo 
del Renacimiento: el caso de Voltaire 
destacándose en las Cortes de Catalina 
de Rusia, Federico de Prusia y , desde 
luego, Luis de Francia refleja un cli
ma de auténtica universalidad, de inte

. gración en las cimas, característico de 
la Universidad pre-especializada, esta
dual y nacionalista de los siglos XIX 
y parte del XX. José de Peralta Bar
nuevo, Víctor Pazos Kanki. Belgrano, · 
Olmedo, Juan Egaña, Simón ~ Rodrí
guez, Andrés Bello, Camilo Henríquez 
recibían homenajes y obtenían trabajo 
docente en diversas cireunscripciones 
que poco después se convertían en re
públicas independientes. 

La equivalencia de grados y títulos 
universitarios era evidente entonces. 
Desde luego se facilitaba con el hecho 
de que a menudo una misma Orden re
ligiosa regentaba universidades en di
versos virreinatos o audiencias ; por 
ejemplo, los casos de las Ordenes de 
Jesuitas y Dominicos. Los jesuitas te
nían bajo su jurisdicción, universidades 
como las de Cusco, Guatemala, Córdo
ba, Santiago y Colegios como los de 
San Felipe y San Pablo de Lima. Los 
dominicos ejercían su dominio sobre 
San Marcos de Lima, Santo Domingo, 
etc. La unidad se hacía más posible por 
identidad de interés o desinterés en los 
propietarios o administradores de las 
universidades y por -la existencia de un 
intercambio real, sin necesidad de pac
tos ni convenios interestaduales, a causa 
dé que tocante a nuestra América, esos 
Estados no existían y de que, en los tres, 
la persecución de un mismo propósito 
científico o humanístico o teológico te
nía más vigor y eficacia que las sutile
zas de fuero y rango. 

C) Cómo debe contribuir el universi
tario a la Integración. 

(Pasa a la pág. 12) 
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PAG~4 NUEVE 

Bodas de Oro de la Uni\/érsidad Catól.ica deLPerú 
La Pontüicia Universidad Católica 

del Perú ha cumplido cincuenta años 
de vida, el pasado 25 de octubre. 

Con este motivo, sus autoridades 
universitarias organizaron una serie de 
actividades académicas y conmemora
tivas -que tuvieron lugar durante va
rios días. 

Los actos centrales se realizaron el 
25, Día Jubilar de la Pontificia Uni
versidad Católica. Por la mañana se 

. reunió el Claustro Pleno, para rendir 
homenaje a los fundadores de la insti
tución universitaria, la primera en su 
género en nuestro país. 

Hicieron uso de la palabra, de 
acuerdo al programa, el señor _Ma:nu~l 
Bernales, Presidente de la Federación 
de Estudiantes de ese centr9 de estu
dios; el R. . P. Alfredo Kratz, provin
cial de ia Orden de los Sagrados Co
razones; el Dr.· Raúl Ferrero, quien rin
dió homenaje a los fundadores y el Dr. 
J or'ge Velaochaga, cofundador de la 
Universidad Católica. 

Esta actuación se realizó en el anti
guo local del Colegio de la Recolet~. 

Asistió especialmente invitado el 
Presidente de la ReP.ública, Arquitec
to Fernando Belaúnde Terry, los re
presentantes de los Poderes Públicos, 
los delegados de la Unión de Universi
dades de América Latina que asistían 
·en esos días a la V Asamblea, los ca
tedráticos y alumnos de la Pontificia 
Universidad Católica y público en ge
neral que llenaba las gal1:rías -del Tea
tro. 

Después de la lectura del Acta de 
Fundación de la Universidad ocuparon 
la tribuna de oradores los Drs.: Ernes0 

to Alayza, antiguo alumno de la Uni
versidad; Luis Alberto Sánchez, Rector 
de la Universidad de San Marcos y 
Presidente de la UDUAL; el represen-

El R. P. Felipe Mac Greqor, Rector de la Po,ntificia Universidad Católica, leyendo su . discurso durante el so
lemne acto académic:o, en el Teatro Mu-nicipal, que contó con la asistencia del Presidente de la ~epública y otras 

personalidades. 

tante de la Santa Sede en Lima; el R. 
P. Felipe Mac Gregor, Rector de la 
Universidad Católica y finalmente el 
Sr. ·Presidente de la República, Arq. 
Fernando Belaúnde Terry. 

DISCURSO DEL DR. LUIS 
ALBERTO SANCHEZ 

Señor Presidente de la República, 

Señor Rector, Señoras y Señores: 
"Se ha reunido en Lima en estos 

días un grupo de Rectores de 44 Univer
sidades de América Latina discutiendo 

los problemas que le son comunes y 
que por serle comunes son los proble
mas de América Latina, comunes tam
bién para cada país y ha coincidido con 
esta fecha qu~ por primera vez cor:res
ponde acoger y celebrar en Lima el cin
cuentenario de la Universidad Católi
ca del Perú. A nombre de la V Asam
blea que me cabe el honor de presidir 
precariamente doy el saludo de los 
Rectores que la integran, de las Uni
versidades que la conforman a la Pon
tificia Universidad Católica del Perú 
en esta fausta fecha. De las Universi
dades que constituyen la Unión de U
niversidades de América Latina más 
de una veintena son Universidades Ca- · 

tólic;s. De las 44 reunidas hoy en Li
ma, alrededor de 14 son Universidades 
Católicas, quiere decir que dentro del 
pensamiento de la Universidad Lati
noamericana no hay diferencia de reli
giones, de credos, de confesiones, y que 
todos estamos unidos por un común a
fán que no solamente es la alta cultu
ra al servicio de la comunidad y sien

. do cultura al servicio de la comunidad, 
cultura al servicio del desarrollo y de 
la actividad. del ,hombre. Las Univer
sidades saludan a la Universidad Cató
lica. Su Rector ha sido hasta este mo
mento miembro del Comité Ejecutivo 
de la Unión de Universidades de •Amé
rica Latina; ha compartido nuestros es-

fuerzas y nuestros trabajos, algunas 
horas de pena y algunas también de a
legría las ha compartido a cabalidad Y 
le est~mos agradecidos y en él agrade
cemos a la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú la acogida de nuestra 
idea y el apoyo que le ha brindado sin 
desmayo de ninguna especie. Y esto 
tengo que decirlo en nombre ?-~ la U
nión de Uni_versidade~ de A~enc~ La
tina pero tengo otro mensaJe mas. el 
de San Marcos'. Cuando se fundó 1~ 
Universidad Católica en 1917 parec10 
como que en algunos espíritus apega
dos a ideas de rivalidad antigua y en 
el otoño cultural pareció como que a 
eilos se les aparecía un rival tremen
do, un émulo digno de ser eliminado 
y hubo evidentemente disputa, aru
madversión, . emulación, quizá si has
ta encono en los primeros años de par
te de la vieja tradición sanmarquina 
que de la Universidad Católica, j_oven 
y todavía sin lugar a tener resab10s y 
odios. Ha mencionado el Dr. Alayza 
una circunstancia que siendo dolorosa 
resultó feliz . Fue dolorosa porque 
marcó una hora trágica y de incom
prensión en el Perú. Un día de ma
yo de 1932 la Universidad de San Mar
cos fue inmerecidamente clausurada 
por actos que no había cometido, en 
los cuales no había participado de nin
guna manera. Y durante tres años y 
medio fueron m~temdas sus puertas 
cerradas. Esa dolorosa circunstancia 
sirvió sin embargo, para una feliz o
portunidad; muchos de nuestros alum
nos como ha dicho el Dr. Alayza, en la 
nec

1

esidad·, en la urgencia, en el ím
perativo de realizar su cometido, de 
realizar sus ideales de vida fueron a la 
Universidad Católica que les abrió an
chamente las puertas del conocimien
to y de la fraternidad. Y allí, los u
nos quedaron para siempre, los otros 
volvieron a San Marcos y se estableció 
una verdadera simbiosis entre las dos 
Universidades patente, no sólo en es
te acto que pudiéramos llama!' anóni
mo, sino en otros actos más. Algu
nos, gratos para nosotros, otros un po
co tristes, se estremezclan de una ma
nera fecunda. Entre los félices, po
dríamos citar que uno de nuestros más 
grandes maestros, fiel a San Marcos, 

(Pasa a la pág. 11) 

Homenaje · a la Decano de · Educación, 
lllich Doctora Nelly Festini 

Un emotivo -homenaje de reconocimiento 
le brindaron los catedráticos, estudiantes, 
compañeros de estudios y amigos persona
les o lo Dra. Nelly Festini; Decano de lo 
Facultad de Educación, elegido · reciente
mente poro el período 1967 .o 1970. 

El acto tuvo lugar el 17 de octubre en 
los salones del Hotel Bolívar, que estuvo 
colmado de personas que se habían adheri
do al homenaje. Entre muchos otros, asis
tieron al cóctel los Drs.: Simón Pérez Alvo, 
Vice-Rector de lo Universidad; Alberto Es
cobar, Decano de la Facultad de Letros y 
Ciencias Humanas; Jorge ·Campos Réy -de 
Castro, Decano de la Facultad de Medici
no; el Director del Colegio de Aplicación de 
lo Facultad de Educación; catedráticos de lo 
mismq Facultad, funcionarios del Ministe
rio de Educación, Directores de los Grondes 
Unidades Escolares y numerosas domos. 

El encargado de hacer uso de lo palabro, 
poro ofrecer el ágape a la Dro. Festini, fue 
el Dr. Teodosio Cobado, antiguo catedráti 
co de lo Facultad de Letras y Educación, 
hoy catedrático emérito. Seguidamente, ha
bló la Dra. , Rito Castro Romos, Directora de 
lo G.U.E. Miguel Grau, o nombre del Cole
gio donde . la Decana estudió y posterior
mente comenzó su carrera magisterial. 

Finalmente, . la Dra. Nelly Festini, agra
deció el homenaje que profesores y colegas 
le brindaban, en conceptuosas palabras. 

A continuación publicamos parte de los 
discursos pronunciados por los doctores Teo
dosio Cobodo y Rita Castro, así como el ex
tracto ,del agradecimiento de lo Dra . Fes
tini. 

DISCURSO DEL · DR. CABADA 

Señoras y señores: 
Me es muy honroso y halagüeño tener o 

mi cargo, por amable solicitud de los orga
nizadores, el ofrecimiento de este homenaje 
o lo · doctor9 • Nelly • Festini, dilecta amigo 
de siempre, apreciada colega hoy y ayer 
distinguido discípula. 

No debe quedo_r arcona que lo proveroiol 
modestia de Nelly, rehusó obstinadamente 
que esta justiciero manifestación se reali
zara. · No obstante,. sus amigos y colaboro
doras más inmediatas se han hollado com
pelidos o llevarla a cabo, ante lo presión 
y el clamor, dicho sin hipérbole, porque es
cucharon voces vigorosas que lo teclomo
bon de quienes han querido testimoniarle 
aprecio y estímulo, elogio _y simpatía, con · 
motivo de su reciente· e!epd.ón poro .el De- · 
conato de la Foculted ':ld~" Educoción-- de la 

Universidad Nocional Mayor de Son Marcos. 
Hasta advenir o lo alta jerarquía aca

démico que ahora posee, lo Dra. Festini ha 
recorrido uno sugestivo y límpido trayecto
ria. Apengs ingresada o nuestro claustro, 
por su ·reconocide v.ersación en los discipli
nas de índole filosófico, es profesora y bi
bliotecario en el mismo centro de enseñan 
za en que efectuó sus estudios de instruc
ción primario y secundario. D.estacadísimo 
alumno universitario, opto los grados de 
Bachiller en Humonid_odes · y de Dr. ei;i Le
tras y Pedagogía, desempeñando seguida
mente los cargos de cate<frótica en ambos 
Facultades, siendo hoy ti.tu lar · en los. cáte
dras de Estética y Seminoí-:io de l.o mismo 
materia y de A'í-te Aplicado o lo Educotion· .. 
Su rango docente es ... el .de C9te_drótico de
Educoció.~ Exclusiva .eo nuestr'o Universidad· · 
dende Ha sido Directora d~I lnsffti,,te de -Fi
losofía ·y hci' venido 

1

désenipéñondo las fun
ciones inherentes o la DireccÚSn del Depar
tamento de Arte, para el que también fue
ro elegido por los profesores integrantes de 
ese organismo .y de Directora del Centro de 
Documentación e Investigación Pedagógica 
de la Facultad de Educación, en donde ha 
verificedo una fecunda tarea de ordeno- 
miento y selectiva ampliación de los fondos 
bibliogró-ficos. 

No puedo dejar de señalar que la elec
ción de Nelly Festini como primera autori
dad de uno Facultad sonmorquino, tiene 
uno particular significación. Expresándo
me en el léxico a la moda, es decir em
pleando anglicismos y términos deportivos, 
indicaré que constituye un record al mismo 
tiempo que uno respuesto al challenge de lo 
femineidad . En ·efecto, es lo primero vez 
en los 416 años de existencia de esto· coso 
de estudios en que una mujer, por el voto 
de sus pares, llega a tan elevada función 
directriz y, por otra parte, en el incesante • 
batallar que los seres humanos, desde que 
aparecen como entes sociales, sostienen con
tra los prejuicios, las injusticias, los desi
gualdades, los discriminaciones, ocupo lu
gar importante la lucha empeñada por lo 
consecución de los derechos de lo mujer 
o sea por la igualdad irrestricto ante los le
yes, en todas sus modalidades y extensiones, 
entre ambos sexos. lnfelizmenteJ a pesar 
de los múltiples preceptos, al parecer caba
les, promulgados. al respecto, la diferenéia
ción, el desnivel, lo prevención, el precon
cepto subsisten y, como siempre, en agro: 
vio del débil, que así se denomino al sexo 
afectado. Es por tal ·motivo que los friun -

fos de Nelly en 1051 campos de la docencia 
y de la vida constituyen réplicas victoriosos 
al desafío de lo incomprensión y lo arbitra
riedad que se mantienen todavía en perjui 
cio de los personas de su mismo constitu-

. ción orgánico. 

DISCURSO DE LA DRA. RITA CASTRO 

En -est.e ambiente representativo de le 
imperecedero y trascendente de la culturo 
peruano, nos encontramos reunidos paro tri
butar nuestro reconocimiento y pleitesía o 

, lo muy merecidamente elegido Decana de 
la Facultad de Educación de la Cuotricente
norio Coso de Estudios de la U.N.M.S.M., 
donde por vez primero se perennizo en el 

· b ronce simbólico de la eternidad el sitial 
jolconzodo por una ilustre maestro, que ha
=,ce del cumplimiento de su deber un culto 

· ' y de lo virtud cristiorío uno norma constan
te de su vida ejemplar; vida · ejemp'iar en 
lo que se mezclan nobles propósitos, amar
gos desencantos, ·aspiraciones algunos veces 
truncados por exigencias circundantes y 
también momentos de gran felicidad como 
el presente. ' 

Bécquer tuvo rozón al decir que lo vida 
es uno largo cadena con eslabones de hie
rro y de oro. 

A todos portes ha llegado pues su acción 
vivificante, abriendo en ellas lqs rutas que 
conducen al pe.rfecdonomiento del espíritu 
siendo sus logros, en verdad extraordinarios, 
constantes ofrendas al deber. · 

Solemnes y o la vez sencillas ceremonias 
como ésto, en lo que somos actores y tes
tigos, trasuntan un bello sentido de conti
nuidad histórica. Estamos proclamando 
aquí que sabemos enaltecer o la figura que 
realmente se lo merece, al ser que en lo 
actualidad desempeña los cargos de: Cate
drático de Dedicación Exclusivo de lo Uni
versidad N. M. de San Marcos; Catedrático 
Titular de Estética y Seminario de Estético 
(Facultad de Letras); Catedrática Titular de 
Arte Aplicado o la Educación (Facultad de 
Educación); Directora del Centro de Docu
mentación e Investigación Pedagógica de lo 
Facultad de Edticación de la U.N.M. de San 
Marcos; Miembro de Número y de lo Direc
tivo de lo Sociedad Peruana de Filosofía; 
Presidenta Fundadora y Consejero de lo 
Asociación de Universitarios Graduadas en 
el Perú, filial de lo Federación Internacional 
de Universitarios; Directora del Departa
mento de Arte; Presidenta del Consejo Ad
ministrativo de la Fundación Centro San 
Javier (poro profesiónales universitarias); y 

Dra. Nelly FEtstini Illich, Decana de la Facultad de Educcrción, agradecien
do a los profesores y amigos y parte de ·Ios concurrentes dur~te el home
na:ie, que se le of~eció en el Hotel Bolívar. Están con ellct el Dr. Teodosio 

Cabada, y la Dra. Rita Castro. 

Decano de lo Facultad de Educación de lo 
U.N .M. de S.M. (1967-1970). 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE LA 
DRA. NELL Y FESTINI ILLICH 

Estimados amigos y colegas: 
Lo presencio de Uds. en este momento 

lo considero como ' expresión de reconoci
miento y de fe en mi vida de infotigoble 
luchadora y de mujer de trabajo, expresión 
de afecto y aprecio a una existencia, tal 
vez anónimo, dedicado con vehemencia o 
lo culturo y con amor o lo acción social e 
i nte lectuo l. 

En esto fie5ta pleno de sincera alegría, 
permíto.nme referirme a tres aspectos: en 
primer lugar, agradezco profundamente lo 
fino y humano inspiración de Uds. al ele
gir o d9s representantes, amigos y colegas 
míos, el Dr. Teodosio Coboda y lo Dra . 
Rito Castro Romos, paro traer- el mensaje 
de Son Marcos y del querido colegio "Liceo 
Grou" en donde! mi empeño por hacer obro 
creadora, espero que hoya dejado innume
rables huellas. En ambos instituciones mi 
ideal ha sido servir a la juventud de los más 
sencillos sectores de lo clase medio y popu
lar, haciendo que odmire('l lo justicio, los 

manifestaciones de la belleza y el magnífi
co poder de la reflexión . 

También en esto oportunidad quiero de
cirles que mi propósito al ser elegido Deca
no de lo Facultad de Educación de la Uni
versidad de Son Morcas es no sólo contri
buir o lo formación de los niños y de los 
adolescentes sino, además, a lo educación 
de adultos, permitiendo elevar el nivel de 
vida del obrero y del campesino y, en con
secuencia, lo realización de una vigorosa 
político educativa de justicio social de in
discutible importancia . para el mejoramien
to de nuestra patria. 

Finalmente, hoy debo declarar que como 
mujer aspiro a que se estime nuestra parti
cipación en el desarrollo de lo comunidad, 
no únicamente desde el hogar, sino en los 
diversos campos de la vida nocional. Hoy 
que ser conscientes de lo importante inte
groción del elemento femenino en la so
ciedad como focto'r activo para una demo
crático vida ciudadana que origine en el fu
turo, una tarea más provechosa y fructífero. 

[?e nuevo mi agradecimiento a todos Uds. 
por el regocijo que me han brindado, por 
su presencio portadora de un hondo senti
do humano y por su inefable creencia afir
mativo en lo misión que debo cumplir. Por 
todo esto y mucho más, gracias. · 
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DERECHO 

CO.NFERENCIAS 

El Dr. Fernando Noriego Colmet, dictó 
uno conferencio en esto Facultad, en el Sa
lón de Grados, el 17 de octubre o los 7 
p.m., sobre "PETROLEO Y ENERGIA". 

El Catedrático Dr. Carlos Fernóndez Se
ssorego disertó el l 8 de octubre en el Sa
lón de Grod-◊s de lo Facultad, a horas 6 y 
30 p.m., sobre "REFORMA DE EMPRESA" . 

El Dr. Juan Chávet Molino, dictó uno 
conferencio el l 9 de octubre o los 6 p.m., 
en el Salón de Grados de lo Facultad sobre . 
"LA REALIDAD ECONOMICA DEL PAIS Y 
LA DESVALORIZACION DE LA MONEDA". 

CURSILLO 

El Catedrático Dr. Luciono Castillo ha 
organizado un Cursillo sobre "LA HISTO
RIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO DEL 
PERU", o partir del l O de octubre, siendo 
en total 16 lecciones dictados, en el Insti
tuto Peruano de Ciencias Políticos y Socia
les de lo Facultad de Derecho. Y el vier
nes 20 de octubre el S'enodor César Elío s, 
también ofreció una conferencia sobre el 
temo "REGIMEN MINERO NACIONAL". 

CONFERENCIAS 

Ofreció en el Salón de Grados de esto 
Facultad, el 2 de noviembre a horas 6 y 30, 
al personal docente y al alumnado de esta 
Facultad, el ilustre Dr. Joaquín Gorriges, 
uno conferencia sobre "CONTRATACION 
EN MASA Y BUENA FE EN EL SEGURO". 

El Comité de atenciones o los Delegados 
concurrentes o lo Reunión de lo V Asamblea 
de lo Unión de Universidades de América 
Latina que tuvo lugar en Limo , a partir del 
21 al 26 de octubre posado, estuvo confor
mado además de diversos Profesores de la 
Universidad de Son Marcos, por el Catedrá
tico de esto _Facultad, Dr. Guillermo García 
Montúfar, quien con el Comité antes men
cionado se encargó de atender a las dele
gaciones extranjeras que a sistieran a la 
mencionada Reunión. 

ciRCULO UNIVERSITARIO "CESAR 
VALLEJO" 

La Cátedra de Derecho Penol y el Círcu
lo Universitario "César Vallejo" de lo u: 
N.M.S.M., invitan o los estudiantes y pú- . 
blico en general al Ciclo de Conferencias 
que dictarán destacados catedráticos de De
recho de esta Universidad y de la Universi
dad Católica de Lima sobre " LA REFORMA 
PENITENCIARIA". Comprenderá los si
guientes temas : 

1.-Clasificación de los de lincuentes, Dr. 
Eduardo Mimbela de los Santos. Régimen 
Penitenciario, Dr. Eduardo Roy Freyre. 

2 .-Trabojo Penitenciario, Dr. Luis A. 
Bramont Arias. La Educación y la di scipli
no en los Establecimientos Penoles, Dr. 
Jua_n Arce Murúo. 

3 .-Personal Peniteñciario, Dr. Lui s del 
Valle Rondich . El Servicio Social Crimino
lógico, Dr. Domingo García Rada . 

Dicho ciclo de Conferencias se iniciaron 
los días 6, 18 y 20 de octubre del pte año, 
a las 11 a.m ., en el Salón de Grados de lo 
Facultad de Derecho de la U.N.M.S.M. 

INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES 

El Director del Instituto de Ci encias Pe
noles de la Facultad de Derecho de la Uni

v ersidad Nocional Mayor de San Marcos, 
Dr. Luis A. Bramont Arios, dic
ta un Seminario de Derecho Penal y de 
Práctica de Derecho Procesal Penal, para 
los alumnos del primero y cuarto año de 
Derecho, como un complemento de las cla
ses impartidas. En la Facultad, dicho Se
minario se efectúa los miércoles y sá 
bados de l mes de noviembre de 8 a 9 a.m . 

111 CONFERENCIA LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

_En la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, se llevará o cabo la 111 Conferen
cia Latinoamericana de Ciencias Políticos y 
Sociales del 24 de noviembre al 2 de di 
ciembre. 

Asistirán o este evento el Director de ese 
Instituto de lo Facultad de Derecho, Dr. Lu
ciono -Costi llo y miembros de esa dependen-
cia. 

El temario que se discutirá en esa reu
nión es sobre la integración de la América 
Latino. Así tenemos la integración socio-cul
tural, lo integración económica y la inte
gración política. Cado uno de los temas 
tiene un amplio sur,:iario q'ue será debatido 
en lo conferencia a realizarse. 

En el próximo número daremos amplia 
info rmación sobre este certamen. 

LETRAS_ y CIENCIAS 
. HUMANAS 

35 SANMARQUINOS ASISTIRAN AL XI 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

PSICOLOGIA EN MEXICO 

El Centro de Estudiantes de Psicología 
de la Universidad de Son Marcos, viene 
realizando los preparativos para que 35 
alumnos del Departamento de Psicología de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
concurran al XI Congreso Interamericano 
de Psicología a real.izarse en el mes de di
ciembre próximo en la ciudad de México, 
D. F. 

Este evento trascendental, que reunirá a 
los mó-s connotados psicólogos del continen
te, está siendo organizado por la Sociedad 
Interamericano de Psicología (SIP), cuyo 
presid_encia ocupo actualmente el Dr. Ro
gelio Díaz Guerrera, catedrático de _la Uni
versidad Autónoma de México. 

El temario del Congreso· es bastante nu
trido, pero fundamentalmente se centra en 
lo Psicología Social que, como se sabe,' co
da día cobra más auge y despierta mayor 
interés entre los estudiosos de la Psicología. 

TERM.INO PRIMER SIMPOSIUM DE 
TRABAJOS PSICOLOGICOS 

La Facultad de Letras ha sido sede del 
J Simpos¡'um de Trabajos Psicológicos, en lo 
último semana del mes de octubre. Este Sim
posium fue organizado por el Centro de Es
tudiantes de Psicología, en estrecho rela
ción con el Dr. Reynoldo Alorcón, catedrá
tico del curso de Metodología de lo Inves
tigación Psicológico y el patrocinio econó
mico de lo Facultad de Letras y Ciencias 
Humanos y el Departamento de Psicología. 
Este evento trascendental tuvo como fi'noli
dad promover entre los estudiantes univer
sitarios el trabajo serio y disciplinado, es
timular en ellos lo inquietud por_ lo inves
tigación en conjunto y lo fomiliarizoción 
con los técnicos y métodos de investigación 
científico . 

Asimismo, este Primer Simposium de 
Trabajos Psicológicos fue dedicado al desa
parecido psicólogo alemán que ha vivido 
mucho tiempo en nuestro ambiente univer
sitario, Dr. Wolter Blumenfeld, quien ha , 
de jado muchos discípulos en. nuestro patria . 

Dentro del campo de lo Psicología Clí
nica presentaron sus ponencias los - siguien
tes personas : Ano Moría Paz, Amolio Do
noyre y Nelíy Ugorrizo. En lo que respec
to o Trabajos de Psicología Educacional pre
sentaron sus ponencias: Elena Espinazo, 
Alejandro Salís, Emérito Rivera, Wolter 
Cornejo, Wolter Forfán, M. González, Evo 
Vi lloverde y Luz Lecaros de Zoyoleto . Por 
último, en el campo de Trabajos de Psico
logía Social y de la Delincuencia presenta
ron sus ponencias: José Aliaga (presiden
te de l Centro de Estudiantes de Psicología), 
Jack Gólvez, Lui s Ruiz, Leoncio Morales, 
Glodys Lovorello, Amparo Sotil, Gloria Suá
rez, Isabel Yogui , César Franco, Gonzalo 
Suárez y Lu isa Alzomora. 

SANMARQUINO VIAJO COMO DELEGADO 
AL URUGUAY 

Un estudiante sonmorquino, Wolter Cor
ne jo Bóez, del qu into año del Departamen
to de Psicología de lo Facultad de Letras y 
Ci encias Humano s, participó en las 
Séptimos Jornadas Uruguayos de Psico
logía (del l 9 o 1 5 de noviembre) y al Primer 
Simposium Latinoamericano de Psicodiag
nóstico de Rorschoch (del · 6 al 8 de no
viembre) realizados en la ciudad de Monte
video. Walter Cornejo Báez, muy · intere
sado en esta última ramo de lo Psicología, 
fue representando a lo joven institución ·110-
moda Sociedad Peruano de Psicodiognóstico 
del Rorschoch y Técnicas Proyectivas que 
preside el Dr. Reynoldo 'Alorcón, catedrá
t ico de la · Facultad de Letras de San Mar
cos. En este evento cultural de grato tras
cendencia, nuestro delegado presentó uno 
amplia bibliografía sobre el psicodiagnóstico 
del Rorschach realizado en el Perú desde 
su aparición, la que fue acogida y aplaudi
do . 

CONFERENCIAS SOBRE LA INDIA 

Cuatro conferencias sobre la vida y la 
cultura de la India, fueron sustentadas por 
el profesor orientalista Dr. José León He
rrera, en la Ciudad Universitaria, auspicia
da por las Facultades de Letras y Ciencias 
Humanas y de Educació111 , entre los meses 
de octubre y noviembre. Todas las confe
rencias han estado muy concurridas y han 
despertado gran interés en el público oyen
te. 

El Dr. José León Herrera es un destaca
do estudioso de la I iteratura y la filosofía 
de la India . Ha seguido cursos sobre lndolo
gío en Francia, Alemania y la misma In
dia . Hoy en día es catedrática de Filosofía 
Oriental en el Departamento de Filosofía 
de la Facultad de Letras y además es miem
bro del Instituto de Lenguas y Culturas 
Orientales. 

Los cuatro conferencias fueron desarro
lladas del siguiente modo: "El Medio Am
biente", las regiones geográficas. Razas e 
idio'mas. El desarro llo histórico. de la cut-

tura de la India, desde lo civilización del 
Indo hasta nuestros días. "La Tradición", 
la base tradicional de lo cultura de lo In
dio. Los castos: Concepto histórico y rea
lidad actual. La literatura y la religión. 
"Las ideas", los grandes sistemas filosófi
cos. El budismo y su importancia como ve
hículo cultural para el resto de Asia. Lo 
reli.gión actual: el hinduismo como elemen
to unificador de lo cultura de lo Indio. 
"Lo India y el Mundo Contemporáneo", 
el redescubrimiento de lo Indio en el siglo 
XIX, su importancia poro el desarrollo de 
lo Lingüística y de lo Historio de los reli
giones. Los grandes problemas de lo Indio 
contemporáneo. 

Codo uno de estos conferencias han sido 
ilustrados con hermosos diapositivas del arte 
y el paisaje _de lo Indio. 

CONFERENCIA 

Interesante conferencio sobre un temo 
sociológico de importancia sustentó el Dr. 
José Mejía Velero ante un público nutrido 
de profesores y estudiantes, en el loco I del 
Departamento de Sociología . . Esto confe
rencio fue organizado por el Centro de Es
tudiantes de Sociología en cumplimiento de 
uno de sus postulados; el de realizar activi
dades culturales y de fomentar el intercam
bió de ideos entre profesores y alumnos. 

El Dr. José Mejía Velero tituló su confe
rencio: '"Asimilación de migrontes en lo 
industrio"; en lo mismo, desarrolló sus pun
tos de vist·o sobre este fenómeno social con 
bo'stonte omp(ifud y técnico de· análisis ri
guroso. Como se sobe el Dr. Mejía Velera, 
tiene bastante experiencia sociológico como 
catedrático y escritor. 

CLASICOS DEL CINE PRESENTA LA 
CINEMATECA UNIVERSITARIA 

PERUANA 

Lo Cinemoteco Universitario Peruano, 
está presentando en su cuarto ciclo de J)t"O

y.ec;ciones; un conjunto de cintos QUE, per
tenecen o connotados directores de cine, con 
el título de "Clásicos del Cine". Los cintos 
o que nos referimos, están siendo proyecta
dos en el Auditorium del Ministerio de T ro
bo jo, todos los jueves o hrs. 7 p.m. hasta 
fines de este mes. 

En el cuarto ciclo se ha programado on
ce películas, entre sonoras y mudos, filma
dos entre 1903 y 1942. Estos películas son 
las siguientes: "Vida de un bombera ame
ricano" y· " Asalto y robo del gran t_ren" de 
Edwin S. Porter; "El orgullo de uno rozo" 
y "El cobarde" de Thomos lnce; "El som
brero de Nuevo York" y "Pimpollos rotos" 
de David Work Griffith; "Lo reglo del fue
go" de Jeon Renoir; "El general" de Buster 
Keoton; "Soberbio" de Orson Welles; "Co
birio" de Giovonni Postrone y "Lo último 
carcajada" de F. W . Murnou . 

En todos ellos participan actores y direc
tores, tonto europeos como americanos, que 
con sus interpretaciones y creaciones genia
les permanecerán en lo mente del especta
dor. Además, en codo cinto se noto perfec
tamente el concepto que tiene el director 
con respecto al arte, lo técnico y lo vida 
incluso. 

El catálogo ha sido preparado con mu
cho tino y fue diagramado por el conocido 
artista A. E. Modueño. 

MEDICINA 
FACULTAD DE MEDICINA RECORDO AL 

MARTIR DE LA MEDICINA PERUANA 

Con bastante entusiasmo de porte de 
profesores y alumnos de lo Facultad de Me
dicino, se conmemoró un año más de su 
fundación, y se rindió un póstumo homena
je al mártir de lo medicino peruano, Da
niel Alcides Cerrión, efectuándose uno ro
merio hasta su tumbo en el Cementerio y 
o su monumento en lo Plazo Diez Conseco. 

Como porte central del programo, en el 
Paraninfo de lo Facultad se llevó o cabo 
uno Sesión Solemne, conmemorando el día 
de lo Medicino Peruano; habiendo pronun
ciado eloéuentes discursos e( Decano de lo 
Facultad, Dr. Jorge Campos Rey de Cas
tro, el Dr. Augusto Campos y el Secretorio 
General del C.E.M., Aníbol Zombrano. · 

Entre otras actividades realizados en lo 
semana de aniversario del 19 al 7 de oc
tubre, figuran conferencias, concursos de 
trabajos científicos poro estudiantes, poseo 
,de un corso por lo ciudad y almuerzo de ca
maradería en lo colonia vocoéionol de 
Huomponí. 

NIDIA I PRESIDIO CORSO 

Lo señorito Nidio Guardia, alumno del 
primer año y · reino de los estudiantes de 
Medicino, presiqió un vistoso corso que re
corrió los principales calles de Limo, en el 
que también tomaran porte los señoritos 
Mortho Químper, Miss Perú y Doysi Gono
zo, Reino del Festival de Primavera de Tru~ 
jillo, siendo vivamente aplaudidos por el 
público, por su belleza y simpatía . . 

SAN FERNANDO CAMPEONO EN 
BASQUET 

El representativo de lo Facultad de Me
dicino se coronó campeón en un torneo 
de básquet efectuado con sus similores· 
de los Un iversidades de Trujillo, leo, Cojo-

morco y Coyetono Heredio dé Limo, obte
niendo un bonito trofeo .donado por el _ De
cano de lo Facultad. 

También se realizó un campeonato re
lámpago de vóleibol entre los alumnos de 
los Facultades de Farmacia, Medicino y los 
Escuelas de Obstetri~io, Enfermería y Tec
nología . 

NUEVAS OBRAS EN EL INSTITUTQ 
"DANIEL ALCIDES CA.RRION" 

Un nuevo pabellón de aulas, ovoluodo en 
más de un millón de soles, será inaugurado -
por los autoridades universitarios de San 
Marcos, en el Instituto de Medicino Tropi
cal "Daniel A. Corrión", en lo último se
mana de noviembre. Estos mismos aulas, 
servirán poro lo realización del IV Congre
so Latino-Americano de Microbiología y el 
11 Congreso Peruano de Microbiología y Pa
rasitología, o efectuarse del 26 de noviem
bre al 2 de diciembre del presente año. 

BUSTO AL MARTIR DE LA MEDICINA 

En la entrada de la puerto principal del 
Instituto de Medicino Tropical, situado en 
lo Ciudad Universitario, el 27 de noviem
bre se correrá el velo al busto de Daniel A. 
Corrión, como un homenaje o ton insigne 
científico peruano. 

También en lo mismo · fecho inauguran 
un museo de los más diversos variedades 
de especímenes onimoles y parásitos del 
Perú y el mundo. Cabe destocar que este 
Instituto es considerado como una de los 
mejores Centras de Investigación Científico 
de Américo, a nivel profesional. 

CIENCIAS 
CICLO DE CONFERENCIAS POR 

RECTORES VISITANTES 

"Hoy tenemos el privilegio de contar 
con lo presencio del Dr. Loserno, quien 
ha tenido lo gentileza de aceptar nuestro 
invitación", afirmó el Dr. Rafael Dávilo 
Cuevas, Decano de lo Facultad de Ciencias, 
durante lo iniciación del ciclo de conferen
cias realizado en el Auditorio de Ciencias. 

El Dr. Mario Loserno, Rector de la Uni
versidad de Los Andes de Colombia, vino 
al Perú poro asistir o lo V Asamblea Ge
neral de Universidades de Américo Latino 
y dictó su conferencio sobre el temo " Teo
ría de lo verdad en Lógico, de Gottlof Fre
ge". Empezó resaltando lo importancia de 
lo teoría de Frege, indicando que fue un 
hombre muy paco comprendido en su épo
ca, es así que " es importante, pero desco
nocido", remarcó. Es importante Frege, 
agregó, "porque inventó lo teoría de los ope
radores, fue el primero que intentó rela
cionar los matemáticos o lo lógico, por 
todo ello Cantor le respetó mucho" termi-

Dr. Mario Laserna 

Lo presente conferencio se realizó el 24 
de octubre, asimismo en los dos días si 
guientes le sucedieron los doctores Ignacio 
González y Alonso Gomero, Rectores de los 
Universidades de Concepción y de Caracas 
respectivamente; el primero 'trotó sobre 
" Organización de estudios de disciplinas 
científicos" y el segundo, de "Organización 
de estudios en lo Facultad de Ciencias". 

Les conferencias fueron presididos por 
el Decano de Ciencias, Dr. Rafael Dávilo 
Cuevas y contó con lo asistencia de los doc
tores Flovio Vega Villonuevo, José V. Am
puero y Motíos Atúncor. 

SEMANA DE CIEÑCIAS BIOLOGICAS 

Con un variado programo de' actividades 
académicos, culturales, científicos y depor
tivos; en los que' participan tonto profe
sores, como alumnos de lo Escuelo de Cien
cias Biológicos, se viene celebrando un ani 
versario 'más de su creación, o lo que tam
bién se ha sumado lo Asociación de Bió
logos de Son Marcos. 

El nuevo Director de lo Escuelo, Dr. 
Ramón Ferreyro, en colaboración con el 
Centro de Estudiantes de Ciencias Biológi
cos, tuvo o ·su cargo lo confección de I nu
trido programo o cumplirse entre el 18 . y 
el 25 de noviembre. 

Lo soberano de los estudiantes, lo sim
pática Moría Elena Nokomo, alumno del 
primer .oño de Bi olog ía, preside gron po rte 

de los festejos. Ello será coronado en uno 
ceremonia especial por . los oútoridodes de 
lo Facultad de Ciencias. 

Entre_ ·otros actividades figuran: • Confe
rencias sobre temas científicos (Zoología, 
Botánico, etc.), en el auditorio y el Museo 
de Ciencias Naturales "Javier Prado"; ro
mería al Cementerio General, recordando o 
los biólogos desaparecidos, paseos o luga
res de atracción, proyección de películas de 
carácter científico, realización de un cam
peonato relámpago de fútbol y vóleibol y, 
por último, un animado baile en los salones 
de lo Facultad. 

FARMACIA 
XXIV ANIVERSARIO DE LA FACULTAD 

DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

Con actuaciones culturo les y deportivos 
fue festejado el XXIV aniversario de lo 
creación de lo Facultad. de Farmacia y Bio
qu,m,co. Los celebraciones fueron del 27 
o 1 3 l de octubre. 

PREMIOS DE ESTIMULO . 

Prime.r Premio " Laboratorios CIPA S. A." 
de SI . 3,000.00, al Sr. Hugo Froilán Ton
toleón Lom, por haber obtenido lo más ol
tÓ calificación en todos los cursos, durante 
los cuatro años de estudios profesionales. 

Segundo Premio "Laboratorios CIPA S. 
A." de SI . 2,G~0.00, a la Srta . Jesús Angé
lica Lau Lee, al haber alcanzado el segun
do lugar en lo calificación de todos los cur
sos durante los cuatro años de estudios. 

Premio "Henri Le Bienvenu" d,e los La
boratorios Unidos S. -A. S/. 2,000.00, a lo 
la Srta. Rosario Siu Tiri Chong, por · haber 
alcanzado- lo más alto calif.icoción en los 
cursos de Farmacia Golénico; Farmocogno
sia I y 11 Curso; Farmacología y Posología 
e Historia de lo Farmacia, Legislación Y 
Deontolog1a. 

Premio "Henri Le Bienvenu" de los La
boratorios Unidos S. A. de SI . 2,000.00, o 
la Srta. Clorindo Ebigui Kowote, por tiober 
alcanzado la má-s alto calificación en los cur
sos de Botánica; Microbiología, Parasitolo
gía y Bioquímico General. 

Premio "Henri Le Bienvenu" de los La
boratorios Unidos S. A. de SI. 2,000.00 al 
Sr. Alfredo Lavotón Visurraga, por haber al
canzado lo más alta calificación en los cur
sos de Bromatología, Industrias Químico 
Farmacéuticos, Toxicología y Químico Le
gal. 

Primer Premio "Asociación de Laborato
rios Farmacéuticos del Perú" de SI . 
5,000.00, o los Srs. Q. F. Francisco Riccio 
Prado y Félix Lo Roso Gallegos, por lo me
jor Tesis de Bachiller en Farmacia y Bio
químico, sobre un temo de carácter nocio
nal intitulado · " Primero Contribución al 
Est~dio del Gé~ero Colceolorio en el Perú" 
(SI . 2,500.00 c l u. J. 

Segundo Premio " Asociación de Labora
tori os Farmacéuticos del Perú" de S/ . 
3 ,000.00 al Sr. Luis Nokomotzu Nokomot
zu por haber obtenido lo más alto colifi
co~ión en los cursos: Químico Analítico 
Funcional, Químico Analítico Cualitativo, 
Químico Analítico Cuantitativo y Físico . 

Tercer _ Premio " Asociación de Laborato
ri os Farmacéuticos del Perú" de S/ . 
2,000 .00, al Sr. Domiciono Romos Cuete, 
por haber obtenido lo más alto calificación 
en los cursos de Químico Inorgánico, Quí- . 
mico Orgánico I y II curso. 

Premio " José Manuel Moldonado Gran
da" de SI. 2,000.00, o los Sres. Ramón 
Mortínez Ching y Augusto Enrique Traver
sa, por haber obtenido lo más alto colific~
ción, con igual puntoje, en los cursos de Qu,
mico Inorgánico, Químico Analítico Cuol\
toti vo Químico Orgánico I y II curso, Qu,
mico Analítico Cuantitativo y Químico Ana 
lítico Funcional (SI . 1,000.00 c l u.J. 

Premio de "Laboratorios Roche" de 
SI . 3,000.00, al Sr. Hugo Froilón Tonto
león Lom, ·por haber alcanzado el primer 
puesto de su promoción como alumno del 
Cuarto Año de lo ·Sección Profesional du-
rante el añ o de l 966 . . 

Premio " Laboratorios Roche" de SI. 
2,000.00, al Sr. Juan León Com, por haber 
alcanzado el primer puesto de su promoción 
como alumno del Tercer Año de lo Sección 
Profesional durante el año 1966. 

Prem io "Laboratorios Roche" de SI. 
2,000.00, o los Srtas. Rodito Chávez Serra 
y Stello Deutsch Schonfeld, por haber al
canzado el primer puesto de su promoción, 
con igual puntoje, como alumnos del Se
gundo año de lo Sección Profesional duran
te el año de 1966. (S I. 1,000.00 c / u. >. 

Premio "Laboratorios Roche" de S I . 
2,000.00, al Sr. José Diez Mocovilco, por 
haber alcanzado el primer puesto de su pro
moción como alumno del Primer año de lo 
Sección Profesional durante el año de 1966. 

EQUIPO MEDIDOR DE RADIACIONES 

En el Gabinete de Físico , ha sido insta
lado un equipo medidor de radiaciones, sis
tema de pozo, destinado O o las demostra
ciones prácticos del curso de, Rodiofarmocio 
que se dicto o los alumnos.. de lo especiali
zación de Farmacia Hos¡:>itolario. Lo adqui
sición de este equipo ha sido posible gra 
cia s o un donativo de · SI. 34,567§9-o / h-c - ' 



cho por lo firmo Philips Médico S. A. de 
esto copita I y de: un subsidio , de SI. 
l 0 ,000.00 otorgado por el Rectorado de 
nuestro Universidad, que han cubierto lo 
mayor porte de su valor. 

Es un equipo Philips que perm ite medir 
lo actividad de un gran número de rodio
isótopos empleados en medicino. Tiene un 
alto poder de resoluciones, amplitud de con
taje y gran sensibilidad. Puede coñectorse 
o otros unidades como detectorés Geiger, se
lectores (espectrométricos) poro identificar 
rodionuclidos, etc. 

Consto de los siguientes unidades: 

l ) Fuente de alimentación estable; pro
porciono uno tensión positivo de 300 o 
2,500 voltios, que alimento al Detecto r y o 
lo Un idad de conteo. 

2 ) · Detector de rayos gamma; es un 
cintilómetro formado por un cristal de INo 
(TI ) y un tubo fotomultiplicodor. El cristal 
de INo tipo pozo permite uno mejor efi
ciencia de contoje. 

3 ) Unidad de Conteo-; que registro los 
pul sos detectados por el cinti lómetro. s·u 
velocidad de contoje llego o 120,000 pul
sos por segundo. 

. 4 ) Anillos de plomo; poro protecci ón 
y di sminución de lo cuenta de fondo . 

ODONTOLOGIA 
XXXV REUNION ANUAL ODONTOLOGICA 

Del 22 al 25 de noviembre se llevará a 
cobo lo XXXV reunión an.uol de los insti
tuci ones odontológicos del Perú o r.eolizor
se en Limo, con lo finalidad de examinar 
el estado actual que ha alconzodo lo espe
cialidad en nuestro medio. 

Dicho reunión anual la organiza lo Aca
demia Estomatológica del Perú con los aus
picios del Supremo Gobierno y la Facultad 
de Odontolog ía de Son Marcos. 

Entre las instituciones que van a inter
venir tenemos lo Sociedad Peruana de Pró
tesis Dental y Móxilo Facial, Sociedad Pe
ruano de Porodentologío, Soci.edod Peruano 
de Odonto- Pediotrío, Sociedad Peruano de 
Inmunoterapia y. Alergia, Sociedad Perua
no de Cirugía Oral y Móxilo Facial y lo 
-Sociedad Peruano de Medicino Oral. 

También han comprometido su participa
ción renombrados profesores extranjeros 
como John Me Lean, de Inglaterra; Lucien 
Lebourg de Francia y Enrique Febrodo, de 
Argentino . 

BODAS DE ORO. 
(Viene de la pág. 9i 

hasta el fin, Ra úl Porras Barrenechea, 
fue también un fiel maestro de la U
ni versidad Católica y lo compartimos 
a cabalidad , anchamente también dis
fr utando de su talento, de su produc
ción, de su ingenio. Uno de nuestros 
últimos Rectores, José León Barandia
r án ha sid o, y entiendo que es, m aes
tro de la Universidad Católica. No ha 
habido en ningún instante quej a algu
na de una Universidad para otra por 
esta comparticipación de servicios. Y con . 
mayor antigüedad, dos de los fundado
res de la Universidad Católica, de los 
que más han contribuido a su creci
miento y a su engrandecimiento : José 
de la Riva Agüero y Víctor Andrés Be: 
laúnde fueron maestros de San Marcos 
en su origen y en toda su formación, 
de suerte que este destino común no 
es cuestión simplemente de palabras, 
no es cuestión de votos y de discursos 
de efemérides, sino que está patentiza- . 
do por actos fecundos, por actos de vi ~ 
da, por dedicaciones absolutas. Y que
da un tercer punto, del cual quisiera 
hablar someramente. Queda mi pun
to de vista personal, el último y el más 

_humilde y sin embargo, desde luego, 
para mí, -el que más me emociona. 

Hace 51 años, no cincuenta, que un 
día . parecido al de hoy, era fines de a
ño del 16, paseando por el viejo patio 
mayor de La Recoleta, que hoy está 
compartido por calles, avenidas y otras 
casas, un hombre rubio, tímido y fino , 
que caminaba a _pasos cautos por los 
claustros de La Recoleta, me llamó y 
me dijo : "Usted y sus compañeros ter
minan este año su Secundaria en La 
Recoleta, les quiero avisar que desde 
el próximo' año abriremos una Univer
sídad, espero que los ex-alumnos ven
gan a esta nueva Universidad". Era el 
Padre Jorge Dintilhac, nuestro profe
sor de inglés, un hombre de una timi
dez realmente incomparable, bajó cuya 
apariencia no podía imaginarse nadie 
la capacidad de hacer, la fuerza de vo-

, l'untad que atesoraba. · 
Quién de nosotros habría pensado en 

aquel octubre del año dieciséis qµe es- · 
te hombre tímido, que hablaba a pau
sas, que se sonrojaba de todo, a quien 
nosotros conocíamos bien, y que hasta 
conocíamos · el secreto de las bromas . 
que llevaban el rubor a sus m ej ill as, 

"GACETA S · A N MAR QUIN A" 

SEMANA DE LA FACULTAD 

Del 28 de octubre al 4 de noviembre se 
conmemoró el XXI 11 aniversario ( 1943-
1967) de creación de lo Facultad de Odon
to logía . 

Lo semana de lo Facultad fue festejado 
con varios actuaciones, de carácter cultu
ral y deportivo. 

Entre los actuaciones culturales, tenemos 
lo sesión solemne con participación de re
presentantes de los instituciones odontológi 
cos, conferencio deJ· Dr. Ocompo Eguren, 
Decano de lo Facultad, sobre el temo º" El 
profesor universitario", homenaje de los 
alumnos o sus profesores, inauguración de l 
Botiquín donado por los Laboratorios Mol 
donodo, proyección de lo ·película " Morir 
en Madrid" y participación de· los . bandos 
musicales de lo Guardia Republicano, F.A. 
P. y otros. ' 

Los actividades deport ivos también mere
cen párrafo aporte. Los deportes como ping
pong, ajedrez, fulbito , vóleibol, bochas, so
po y tiro, fueron obj.eto de torneos inter
oños e inter-focultodes. 

EDUCACION 
PRIMER SIMPOSIUM SOBRE LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA 

Como uno contribución ol progreso de lo 
enseñanza de uno disciplino básico poro lo 
tormoción de lo conciencio nocional se rea
lizó entre · el 6 y 1 r de noviembre el Pri 
mer Simposium sobre lo enseñanza de lo 
Geografía, organizado por el Departamento 
de Didáctico de lo Facultad de Educación . 

además de lo enseñanza de lo Geografía en 
e l Perú y en otros pa íses. 

Ent re los fin es o los que se propuso a rri
bar este si mposium, .estaban lo definici ón 
concreto de los problemas bás icos de lo en
señanza-aprendizaje ci"e lo Geografía en lo 
educaci ón secundario y su relación con otros 
niveles educat ivos, lo promoción de uno co
rriente de interés auténtico y const ructiva 
sobre los problemas básicos de lo especioli 0 

dad en cuesti ón en e l Magi steri o y en los 
Instituci ones académicos, culturales y ci en
tíficos, propicior el inte rcambio de informa
ciones, experi.encios y logros pedagógicos 
entre los profesores, además de dar opo rtu
nidad o los mismos poro exponer plantea 
mientos y so luci ones concernientes o los d i
versos probl emas que se presentan en e l 
e je rcicio de lo enseñanza de lo geografía . 

Lo sesión inaugural se efectuó el 6 de 
novi embre o lo s 3 p.m. y lo de clausuro e l 
sábado 11 o los 10 .30 a.m. . En esto últi 
mo ceremonia se .hizo entrego de certifica
dos o los a sistentes. 

C. ECONOMICAS 
FELICIT ACION AL RECTOR 

El Consej o de lo Facultad en su ses1on 
de fecho 30 ·del mes próximo posado acordó 
un voto de felicitaci ón poro el Rector de lo 
Uni versidad, Dr. Luis Alberto Sónchez, con 
motivo de haber sido elegido Pres idente de 
lo Uni ón de Uni versidades de LCÍtinooméri
co (U.O.U.A.U, por tof desígnocíón, 
como es sabido yo , el Rector ha sido felici
tado por diversas Organizaciones, tonto no
ci onal es ce rno extranjeros. 

El Director de este simposium auspiciado 
por el Ministerio de Educación Público, fue 
el Dr. Guillermo Loli Guzmán, Director de l 
citado departamento y catedrático de Me
todo logía Especial de lo enseñonzo de lo. 
Geografía, el que en unión de los Decanos 
de los Fo cu Ita des de Letras y Educación y 
del Director del Departamento de Geogra
fía presidió este certamen que congregó o 
gran cantidad de profesores de lo especia- 1 

lidod . 

QUIMICA 
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE 

QUIMICA 

CONSIDERANDO : 

Que en uno reunión de Ejecuti vos reali 
zado en Porocos, se han vertido opiniones 
que ponen en dudo lo capacidad y prepara
ci ón de los profesiono les peruanos en lo s 
diferentes romos de lo Ingeniería, atribu
yéndo les uno formación puramente teórico. 

El temario desarrollado en los sesiones 
versó sobre los fines de lo enseñanza de 
lo Geografía en relación con . los intereses 
de lo comunidad local , nocional y lo com
prensión internacional ; lo formación del 
profesor de esto especialidad; los piones de 
estudios y programas .en los tres niveles de 
educación; lo direcci ón del aprendizaje; el 
material didáctico, los actividades co-curri
culores y lo evaluación del aprendizaje, 

con lo que nos • solazábamos con esa 
malicia de la adolescencia que no tie
ne piedad de nada, quién nos iba a de
cir aue este hombre iba a tener la vo
luntad, la tenacidad, la fuerza de le
vantar sobre sus débiles hombros un e
dificio que parecía de sueño, la Uni
versidad Católica. Yo creo que sin el 
nombre; sin la acción del P adre Jorge, 
la Universidacl Católica pese a muchos 
esfuerzos,. a muchos concursos no ha
bría nac-ido y me parece que es de jus
ticia, recordarlo con silencio y emo
ción en est a hora que está íntimamen
te ligada a su fecundo recuer do. 

Ninguno de nosotros, lo digo sin pe
na y sin orgullo, ninguno de nosotros 
los que salimos el año dieciséis, fue a 
la U. C. Estábamos entusiasmados con 
la idea de ser universitarios, de colmar 
nuestro ideal de vida y entonces, y es
pero que por siempre en gran medida, 
entonces,- ser universitario era· ser un 
hombre de San Marcos, y fuimos a San 
Marcos. 

No es confesión de a rrepentimiento 
ni muchísimo menos, soy un sanmar
quino recalcitrante y a machamartillo, 
pero, por lo mismo, por lo que signi
fica ) a .cúltqra _- y por lo que significa el 
desarrollo de la Educación S,uperior, 
hemos aprend_ido a respetar la cultura 
en donde esté, el talento en donde es
té y la sabiduría en donde se halle. Y: 
'más todavía en el Perú, en el Perú en 
donde se ha olvidado de una manera 
lamentable, lo que significa el factor 
hombre eñ el proceso de desarrollo, no 
solamente económico sino de desarro
ll~ in'tegral ·de nuestro país. • Somos la
me-t1t,a,blemente, · quizás con un rezago 
de ·colonialismo mental, somos hom-. 
bres -apegados a los objetos, y creemos 
que ·1os milagros del progreso se reali
zan· teniendo más o mejores objetos y 
no - teníéndo ·más y mejores sujetos. 
Por eso es porque creemos que en las 
Universidades se forman los sujetos 
que van a manejar l_os objetos del pro
· greso del desarrollo, por eso es que en 
las Universidades del Perú, entre San 
Mar~os· y la Católica, entre los que fui
mos a un lado y salimos del otro, no 
hay·. nunca rivalidades y hay una coo
peración · estrecha. Qu~ esta coopera
ción duré muchos añós, Padre Rector, 
que esta consonancia sea un síntoma 
de lo que puede hacerse con el enten
dimiento y la cooperación en el Perú, 
sobre todo en países emergentes en 
donde se requiere la voluntad concer-

j 

Que d ichos declaraciones impl icon un 
desconocimiento de nuestro realidad unive r
sitario y constituyen uno occi.ón negativo, 
creando en lo Industrio un clima de descon
cie rto y desconfianza en nuestros profes io~ 
no les. 

tada de todos, de todos los que puedan 
tenerla y desarrollarla y emplea rla, pa
ra salvar de ruinas, perjuicios, peli
gros, piélagos y abismos, esto que 
queremos tanto, que es la cu ltur a del 
hombre, para el hombre y por el hom
bre y para Dios tam bién, desde luego. 
De esta cultura para la patria, de esta 
cultura para América, de esto que es · 
la yema del porvenir y que es la segu
r idad de n uestro paso por la tier ra" . 

DISCURSO DE R. P. MAC GREGOR 

En su discurso, el Rector de la Uni
versidad Católica, R. P . Mac Gregor 
hizo un resumen pormenorizado del 
proceso que ha seguido la Universidad 
desde su fundación hace m edio siglo 
hasta los proyectos y perspectivas pa
ra el futuro. 

El R. P . Mac Gregor, maestro d~ la 
Católica desde 1948,. rememoró los pri
meros pasos que se dieron para que 
la Universidad Católica sea hoy un 
centro de enseñanza de pr imer orden 
• en -el país.- . · . -~ 

.._ . . ., f 

Mención especial ' en esta . labor de 
cimiento de la Universidad Católica se 
debe al R. P. Jorge Dintilhac, su fun
dador, dijo el Padre Mac Gregor, y a 
~ontim,¡ación señaló las tareas cumpli
das en diferentes aspectos, contándose 
con la ayuda de hombres empeñosos y 
abnegadós como el Dr. Jorge Velao-
chaga. · 

El R. P. Mac Gregór pasó vista a 
los años 1917. a 1948, para Feferirse a 
fas influencias y cqnsecuencias que esa 
convulsionada época del Perú tuvo en 

.la marcha de la Universidad Católica . 
De otra parte, hizo · un recuento de 

las tareas y aportes de la Universidad 
Católica al país, mencionando que ese 
cen"tro de e~tudios fue el primero en 
realizar el Primer Censo Universitario 
del P er ú para la formación de maes
t ros. 

Señaló la importancia de centros co
mo su Facultad de Ingeniería, facul
tades de Letras, Ciencias Económicas, 
Escuela de Periodismo y en Artes Plás-

Que esto s decla rac iones no const ituyen 
, un hecho a is lado, si no que son paralelos y 

están coord inadas con un proyecto de IPAE 
de uno Escue lo de Ingeni e ría privado, finán
c iodc por instituci ones extranjeros (BID, 
A ID, ADI , etc. ), cuyo o rganización se pre
tende fundom entor en los ,supuestos defi 
cienc ia s atribuidos o lps uni vers idades i)o 
c ionales existentes, con e l evidente propósi
to de conqui star e l a porte de lo Industrio 
Noci onal. 

Que declaraci ones y p royectos de esto na 
turaleza , sólo pueden conducir o frenar el 
desarro llo de lo Universi dad Peruano y de l 
país, desviando el aporte que eventualmen
te lo Industrio puede prestar o los univer
sidades noc ionales, de los cuales recibe 
cons tantemente e l ccntingente de sus egre
sados, fo rmados casi exclusivamente con 
ren ta s. del Esta do. 

ACUERDA: 

19 Hacer público su extrañeza por los 
expresiones vertidos en CADE 67 sobre la 
e ficiencia _de los profesionales peruanos. 

29 Declarar que lo proliferación de' Es
cue las y Facu ltades de Ingeniería , na con
tribuye, en modo alguno; .a la supe ración 
de nuestros profesionales, por cuanto impli
co una dispers ióh de esfue rzos y recursos. 

• 39 Hacer un llamada o lo Industrio Pri
vado, poro que contri buyo, en formo . amplio 
y desinteresada con los unive rsidades esta
tal es, coadyuvando o lo fo rmación de inge
nieros codo vez mejor capacitados técnica
mente )' estrechamente vinculadas a nuestra · 
realidad industrial y noci onal. 

Limo, 31 de octubre de 1967. 

VETERINARIA 
DECANO VIAJO A LA UNIVERSIDAD 

DE LA PLATA . 

El Dr. Elmo de lo Vega Díoz, Decano de 
lo Facultad de Vete rinario, viajó el día 8 
de nov iembre o lo República Argentina, con 
e l propósito de participar en lo s IV Jorna
das de la Facultad de Ci enc ia s de la Uni 
ve rsidad Naci onal de · Lo Plato . 

El Dr. de lo Vega ha sido designado 
Miembro Honorario de dichos reuniones 
ci entíficos, de acuerdo con lo dispuesto en 
lo reglamentación respecti vo. 

Los IV J ornadas han s ido organizados 
por uno comi sión especial , presidida por e l 
Dr. Constantino Brondoriz y én su progra
mación han s ido considerados varios secci o- . 

ticas. Mencionó a m aestros como el 
Dr. Víctor Apdrés Belaúnde., por su 
contr ibucióQ. orientadora como recono
cido peruanista. 

En torno a su cr ecimien to como co
munidad estudiantil el Padre Mac 
Gregor , dio a conocer que h oy la Uni
versidad Católica tiene en sus aulas 5 
mil alumnos. · 

Sobre las pr ior idades que tiene que 
dar la enseñanza en un m undo en .con
tinuo progreso y, en particular, en el 
caso . del P erú, el Rector de la Católi
ca, señaló las siguientes, • en la parte 
final ci.e su discurso que m ereció cáli-
dos aplausos: · 

"Consideramos como la primera el 
campo de las Ciencias Sociales, el · De
recho,~ la · Economía y las técnicas de 
comunicación social. Estas Ciencias 
pueden ayudar a dar respuesta a las 
urgentes preguntas que un mundo en 
cambio nos formula. 

Le sigue en importancia la Educa
ción: la formación de quienes enseñan
do _·comunican la verdad, el bien , jui
cios de valor sobre las cosas a las ge
neraciones futuras. 

La universidaq piensa que es urgen- · 
te preparar a dir igentes de los diri
gentes, por eso su tr abaj o en educa
ción debe ser el m ás alto nivel que la 
competencia de los profesores per
mita. 

Las Ciencias Naturales y su aplica
ción a las diferentes profesiones téc
nicas ocupan un tercer 11:igar -hasta 
hoy poco atendidas en nuestra Uni
versidad- es innegable su necesidad 
como partes indispensables de una 
auténtica Universidad y son requeridas 
urgentemente hoy por el proceso de 
desarrollo de nuestro país. La Ciencia 
y sus expresiones pr imeras en el sen
t ido de las más puras, las que estudian 
el número, el átomo, la vida, es de
cir, las cosas elem entales, est án en la 
base del desarr ollo técnico que sacude · 
y desequilibra al m undo. 

, ¡ 
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nes: Pato logía y Cl ínico ; Microbi o logía , In
munología y Parasito log ía; Producc ión Ani
mal; Zoonosis y Salud Pública Veter inario ; 
Tecno log io de los Alimentos; Enseñanza ; 
Asuntos Profesional es y Extens ión Rural Ve
terinario; Economía, Leg is laci ón Rural y 
Po lítico--de Mercado§;' 

CATEDRA neos VIAJAN AL 
EXTRANJERO . 

Con e l fin de realizar estud ios· re laci ona
dos o lo consecución del Convenio que ha 
firma do la Facultad de Medi cino Vete rina 
rio de lo Uni ve rs idad Noci onal Mayor de 
Son Ma rcos, con lo Universida d J osé Gabrie l 
René Moreno de Santo Cruz, Bo livia , e l Dr. 
Humberto Ruiz Urbino v iaj ó en los p riméros 
dios de l mes de _octubre o e·so R~público, 
en compañ ía de l Dr. Aure lio Málaga Alvo, 
a sesor de dicho Facultad . Los doctores Rui z 
Urbino y _Má laga Alvo p~rmonec ie ron du
rante 7 día s en la _mencion-ado Uni versidad, 
tomando acuerdos con los .· , _ _Directores de 
dicho Centro de Estüd¡os én · ro _que ata ñe 
a mate rial y equipo con que .se dotará o· eso 
Universidad, poro su mé-j or desempeño en 
lo docenc ia e investigación. · 

El Dr. Ruiz Urbino a ·su reg reso m"oni fes
tó su sa ti sfacción po r ·el buen · desenvolvi 
mi ento que tiene -el ' Corwerii b menci onado 
que como es de conocimiento gene ral supe r'. 
viso e l emprésti to de· lo lnte rnotional Agen
cy Development, con el fin indicado. 

Igualmente, e l Dr. Manue l Moro -S., ca 
tedrá tico de Bacterio logía y Co-Director de 
IVIT A, ha viajado o Chile por 3 semanas 
aproximadamente, poro atender funciones 
como Consultor de lo Facultad de Ciencias 
Pecuarios y Medicino Veterinario de lo Uni 
ve rsidad de Chile, con , sede en Santiago. 

· VISITA DE MISION NEOZELANDESA 

En compa ñía del lng . Gunte r Meinho ld 
H., Director de l Programo de Fomento Ga 
nadero y de l Dr. Teodorico T erry, médico 
vete rinari o- de eso mi smo Institución, vis i
ta ron en los ú lt imos días del mes de octu
bre, lo Facultad de Medicino Vete rinar io 
·representantes de lo " United Breed Socie
ties- Associoti on of New Zelond". 

Entre e llos se encontraban los señores S. 
E. Esom, J . F. G. Blokely, J . B. Ston
dring y J . A. Tochunter; lo finalidad 
de esto vis ito, ha sido cambiar ideos sobre 
los posibilidades de un intercambio agríco
la y ganadero con nuestro país, a sí como 
realiza r contactos apropiados poro ampli a r 
e l mercado de ganado de puro rozo de Nue
vo Ze londio. 

La universidad tiene firme decisión 
de considerar, pensar cómo puede in
tegrar en su trabajo estas pr ioridades 
y · a tender constantem ente a su respec
tiva prelación". 

CONGR,ESO LATINOAMERICANO .. ; 

(Viene de la pág. 1) 

TEMARIO 

MI CROBIOLOGIA GENERAL: Genético , 
Citología, Fisio log ía y Taxonomía de M i
c roorga n ismos y parás itos. 

DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO: Boc
te ri c lóg ica, Poros ito lógico y Micalógico. 

INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA en lo s 
enfe rmedades infecciosos y parasitarios. 

MICROBIOLOGIA APLICADA: Médico , 
Ve ter ina ri o, Sanitario , Alimentario , Indus
tr ia l y su contro l, Agrario, de los Amb ien
tes, Marino y Pa leonto lógico . 

VIROLOGI A. 
HELMINTOLOGIA Y ENTOMOLOGIA. 
EPIDEMIOLOGI A de los enfe rmedades 

infecc iosos y para sitarios. 
PREVENCI ON y TRATAMIENTO de los 

enfermedades infecci osos y parasitarios . 
TEMAS LIBRES. 

MESAS REDONDAS 

l. BACTERI AS, VIRUS y HONGOS. 

1.-lnmunolog ío y Tratamiento de los 
Mi cos is. 

2.-Bocte rio s entéricos. 
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Papel de las Universidades ... (Viene de la pág. 8) 

De los dos parágrafos anteriores se 
desprenden en gran parte los argumen
tos pertinentes a este parágrafo. 

La Universidad debe fomentar un 
ciclo o varios ciclos de asignaturas, dis
ciplinas y seminarios destinados a dis
cutir los problemas comunes a todos los 
campos ya sea a nivel post-secundario, 
universitario, técnico o de postdocto
rado. 

res, las compensaciones a los empleados, 
las pretensiones mesiánicas de los alum
nos, las resonancias políticas dentro 
del claustro, etc. Todo esto aparece eri 
su justa dimensión, como consecuencia 
de la integración. Con ella se elimina
rán también los problemas provenien
tes de los traslados de alumnos, la va
lidez recíproca de matrículas y de títu
los, dentro de reglas apropiadas, conve-

"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

cional; pero el problema humano en sí 
apenas cambia. 
· Las universidades se encuentran en 

posición diferente a la literatura, por
que ellas viven no en .el campo estric
to, de lo que existe, sino en el esen
cialista e intransferible de lo que d.e
be ser, de lo que es y de lo que se quie
re hacer, razón esta última por la que, 
en virtud de hechos y razones de di
verso orden, si se escoge la senda de la 
integración como medio de ·reconquis
tar la independencia política, econó
mica y cultural, perdida o recortada y 
conducir una r·evolución de veras na

. cional, la Universidad deberá discutir 
profundamente su actitud y su deci-

- sión, pero no sin-. haber agotado el co
. tejo de los elementos que intervienen 

en tales decisiones. 

(predominantemente económica), ni con 
Berlín (predominantemente científica) . 
Todas ellas fueron y son universida
des europeas, p~ro no existe "una Uni
versidad europea". Mientras que Eu
ropa como conjunto de pueblos y rea
lidades sociales y políticas constituye 
ya un ente común, o está en camino 
de serlo, las universidades mantienen 
su heterogeneidad, pese al esfuerzo lle
vado a cabo en Luxemburgo. Y es 
que en el nivel de la infraestructura, 
en el que, empero, los problemas son 
difíciles por razones materiales, exis
t~n muchas semejanzas y paralelos. 
Igual · ocurre en el de la estructura po
lítica o institucional; pero llegando al 
de la superestructura, las discrepan
cias _son más hc,mdas por ser más su
tiles, porque se trata de matices, por
que cada palabra, cada idea, cada con
cepto, posee virtualidades propias que 
no posee cada conjunto de materiales, 
cada cosecha, cada sistema de transpor
te, cada organización bancaria, cada 
sistema caminero o habitacional: Po
dría afirmarse que la infraestructura, a 
causa de la división y simplificación 
del trabajo y de la semejanza entre 
los hombres (Caliban) en ese nivel, se 
caracteriza por su perentorio I must 
eat; es más asimilable ·a la unidad; pe
ro que, en cambio, la superestructura, 
c~yos elementos tienden a la autono
mía y a la heterodoxia y valen más 
cuanto más individualizados sean (Des
cartes afirma: Cogito ergo sum; pen
sar o cogJtere :Significa ante todo dis
tinguir) no puede con facilidad redu
cir las diferencias raigales a unidades 
periféricas, lo que sería. la negación 
misma de su esencia. 

,El Presidente de la RepúbHca, Arq. Fernando Belaúnde Terry, 1·ecibiendo 
al Presidente de la V Asamblea de la UDUAL, Dr. Luis A. Sánchez, quien 

luego presentó a los delegados al certamen. 

No basta acordar el intercambio de 
grados, títulos, certificados y diplomas. 

. Representa un paso adelante, pero só
lo como una medida parcial. El inter
cambio debe ser la coronación práctica 
y oficial de un proceso de convenci
miento, extensión, profundizamiento y 
especialización recíprocos. Sin este re
quisito (la reciprocidad) fracasaría el 
intento. Nadie aflojará las riendas de 
su jingoísmo en tanto no perciba y 
sienta que las del vecino se han aflojado 
también. Eso nq depende de leyes. Hay 
que poner a contribución la buena fe. 
Sin ésta no vale la pena ni siquiera dis
cutir el asunto. 

Veamos, de paso, un caso típico en el 
campo histórico; mientras los cursos de 
historia de México mencionen con hos
tilidad lo referente a sus relaciones con 
Centroaméríca (desde luego va implíci
to lo de Estados Unidos) ; mientras los 
textos peruanos pinten con nigérrimos 
colores a sus adversarios de 1829, 1865, 
1879, 1941; mientras los de Chile, Ecua
dor, hagan lo propio con el Perú, los 
pactos y convenios de intercambio y de 
integración caerán por su base. Desde 
luego, debemos considerar los argumen
tos contrarios provenientes de las fuen
tes nacionalistas y , en ~ste terreno, dis
tingamos entre el nacionalismo instin
tivo y sano de los patriotas de verdad y 
el intencionado y táctico de los totali
tarios y seudo-nacionalistas que utili
zan el nacionalismo ingenuo como un 
medio de impedir la integración. La 
Universidad, desde su alto sitial, está 
capacitada para distinguir entre aquello 
que es preciso conservar y hasta relie
var en el terreno de la enseñanza na
cionalista, que perfecciona y afirma la 
personalidad, y aquello que se debe o 
puede eliminar por excesivo, perjudi
cial, perturbador e inútil. 

En el campo de la cultura es más 
sencillo el procedimiento, aunque to
davía subsista el vano orgullo parro
quial de imaginar que no hay mejor 
poeta, mejor novelista, mejor orador, 
mejor general, mejor Universidad, me
jor estadista que los del barrio, saltan
do por encima de una indispensable ta
bla de valores. 

Por . último, aun tocante a hechos tan 
poco controvertibles como el Mercado 
Común, la ALALC, las tarifas prefe
renciales, el Zollverein, la nacionalidad 
continental, el tránsito libre, la libre 
circulación de bibliografía y documen
tación entre los países latinoamericanos 
se -mantienen barreras físicas, legales y 
sicológicas contra lo que la Universidad 
nada hace, preocupada por problemas 
tan serios, pero tan de segunda mano 
si se les compara con: la misión de cons
truir un mundo: tales son el número 
de años de estudio de una profesión, 
los derechos salariales de los profeso-

nientes a las necesidades y posibilida
des factuales ·de cada Estado, defendi
das a mérito de esas consideraciones de 
hecho y sólo por eso. 

D ) ¿Qué debe esperar el universita
rio de la Integración? 

Hemos pespuntado en el parágrafo 
anterior C) parte de la respuesta ade
cuada a esta cuestión. 

Un universitario de Europa, antes del 
Renacimiento, con el Renacimiento y 
ahora qu,e se ha creado la "Universi
dad Europea" tenía y tiene la posibili
dad de ~iajar de una nación a otra tras
ladando su matrícula, sin perder los 
derechos adquiridos en su universidad 
de origen. En sus principios la Univer-
sidad fue eso: "una integración en sí" . 
Su nombre, U:niversitas, no nace de la 
universalidad de conocimientos tanto 
como de la universalidad de orígenes 
nacionales, divididos como estaban los 
estudiantes de cada Universidad por 
nacione, así como ahora suelen estarlo 
por sororities y fraternities o por aso
ciaciones de tipo político·, todo lo cual 
requiere una orgánización superior que 
coordine a los diversos capítulos. 

El profesor podría dictar su curso 
e intercambiar su doce!'lcia sin requi -
sitos innecesarios .. 

Cuando Andrés Bello fue llamado de 
Londres a Chile, el año de 1829, él no 
solamente no era chileno, sino que era 
nacional de Venezuela, y culturalmente 
ciudadano británico. Chile lo llamó, 
utilizó y exaltó. Pudo ir a la Argentina, 
si no hubiera imperado en ella Rosas y 
si l_a guerra de la Confederación no hu
biese alejado a ambos países, Chile y 
Perú: las desventajas para Perú y Ar 
gentina aparecen con meridiana clari
dad en este caso individual. 

Además; un profesor de Biología An
dina, pongamos por caso, halla sin tro
piezos el campo necesario para ampliar, 

· desarrollar y aplicar sus conocimientos 
y experiencias en los Andes de Boli
via, Ecuador, Chile-y Argentina, Méxi
co y América Central, de suerte que 
sus investigaciones crecen y se perfec
cionan sin necesidad de perder el tiem
po en gestiones fatigosas . Ganan el 
profesor y la ciencia. No olvidemos que 
si hay algo de hecho integrador e in
tegrado en el mundo es la cultura. Per
sonalmente, no creo mucho en la "Lite
ratura Peruana", Argentina o ·chilena, 
porque un hombre es ante todo un hom
bre y reacciona como tal desde hace 
por lo menos diez mil años, de suerte 
que la expresión de sus sentimientos, 
apetitos, ensueños y proyecciones no di
fiere decisivamente porque viva en 
Francia o en México. Varían el cuadro, 
los prejuicios, el conjunto, y en eso con
siste la intransferible nota local y na-

E) ¿Qué espera la sociedad de un uni
versitario formado dentro de un 
clima y una ideología integracio
nista? 

Sin ser la pregunta clave, la última 
de esta serie provisional, alcanza di
mensiones de indudable importancia. 

De una Universidad constituida con 
miras parciales hacia la integración, 
América Latina puede esperar derro
teros y programas congruentes con sus 
aspiraciones y necesidades. Destaco 
cuidadosamente las palabras por cuan
to representan otros tantos conceptos: . 
he dicho "miras parciales", lo que quie
re indicar que de ninguna manera una 
universidad puede cifrar todas sus ex
pectativas (sus miras totales) en un 
fin circunscrito, como el de la inte
gración; tampoco las puede poner en 
el nacionalismo puro, ni tampoco en 
la técnica escueta, ni en las humanida
des, prescindiendo de las ciencias, ni 
en las ciencias prescindiendo de las 
humanidades. Sobre el error de todo 
unilateralismo, máxime en el nivel 
universitario, poseemos información 
más que suficiente. Si algún caso fue
re preciso resaltar, sería a los de Ru
sia y los Estados Unidos, en donde se 
está realizando un viraje cerrado hacia 
la ecumenicidad y la univi> rsalidad 
científicas. 

Pero, también hemos dicho : " una 
Universidad", y debemos esclarecer 
este concepto, lo hemos empleado por 
referirnos a "una Universidad Nacio
nal" o "Universidad Latinoamericana". 

Hace casi veinte años, por encargo 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, preparaba yo un libro com
parativo, sobre las universidades la
tinoamericanas. Discutimos mucho el 
título. Para mi criterio debía titularse 
simple y llanamente: "Estudio com
parativo de las Universidades Latino
americanas". Los editores presionaron 
para cambiar el plural en singular. 
Acaté su criterio. Sin embargo, yo no 
he creído jamás que un conjunto tan 
heterogéneo como es el de cada uni
versidad y el de las universidades, pue
da reducirse a un patrón común por 
causa de su posición geográfica. No 
sucedió eso con Bolania (predominan
temente jurídica) , ni con París (predo
minantemente teológica), ni con Sala
manca (predominantemente humanís
_ tica), ni con Heidelberg (predominan
tem~nte filosófica), ni con Londres 

· En el sistema universitario todavía 
resulta arduo concentrar en una uni
dad administrativa los distintos ele
mentos de una sola Universidad. Las 
universidades de una región lejos de 
constituir un ente regional definido por 
aspiraciones y rasgos comunes, resul
tan un conjunto de variedades o de 
universidades autónomas, diferentes la 
una de la otra. Tratándose ya de una 
Nación, la variedad se amplía y ah~n
da . . La Universidad latinoamericana es 
una expresión que cónlleva una con
notaci&n nominal colectiva (como dice 
la gente para designar a un número de 
hombres distintos los unos · de los 
otros), es diferente a un ejército, tér
mino éste que implica mancomunidad 
y uniformidad. 

Las universidades latinoamericanas 
ofrecen a la tarea de la integración 
menos de lo que de ellas se espera, 
pero de todos modos, mucho más que 
los bancos y cámaras de comercio, que 
los ejércitos y acaso que los sindicatos. 
La razón de esto reside en el carácter 
fundamentalmente libre y desinteresa
do de la Universidad, lo cual la desliga 
de tentaciones inmediatas y son esas 
tentaciones lo que más separa. Otra 
raz&n consiste en que, precisamente, 
una de las formas de contribuir a la 
integración reside en mantener la _va
riedad, a fin de que, en vez de obtener
se como resultado una monocordia, se 
obtenga una polifonía. A fin de econo
mizar gastos y esfuerzos y concentrar 
capacidades, las universidades por tan
to deberán acentuar sus respectivos 

El Presidente de la Cámara de Senadores, Dr. David Aguilar Cornejo, 
conversando con los delegados de Méx;co y el Dr. Luis A. Sánchez, du

rante la visita que hicieron los Rectores al Parlamento. 

I mpren ta de la Universidad Naciona l Mayor· de San Ma rcos . 

campos de especialización, evitando du
plicaciones onerosas e inútiles. Si, por 
ejemplo, en el Perú se estudian de mo
do exhaustivo la Biología Andina y las 

. enfermedades tropicales del hombre y 
de los animales, tarea que puede com
partir con el Brasil, es lógico que Chi
le, por ejemplo, ponga el acento en 
la Sociología, México en la Economía, 
Colombia en la Lingüística, Venezue
la en las Ciencias Políticas, Argentina 
en la Política Agraria o Técnica Ga
nadera, Bolivia en la Minería, Ecuador 
en la Agricultura, Centroamérica en 
el Cooperativismo, etc. Ninguna de ta
les especialidades significa la anulación 
de las demás actividades, sino sólo pre
ferencia y por consiguiente, un mayor 
gasto en un campo determinado. Aun 
en el ámbito nacional, nosotros tene
mos que, en una misma zona, mientras 
la Universidad de Paseo, naturalmente 
concede mayor importancia a los asun
tos mineros, la de Huánuco debe dár
sela a los agrícolas, la de Huancayo a 
_los industriales y a la Biología Andina, 
la de Tingo María a las especialidades 
tropicales. La integración supone un 
análisis acucioso y atento de los apor
tes de cada universidad, de cada re
gión universitaria, de las universidades 
de . cada nación; se trata de un movi
miento que lejos de pretender unifor
mar las discrepancias regionales, tra
taría de sintonizarlas, concordándolas 
sin destruirlas. De ahí, también, que el 
concepto de Universidad Nacional de
ba ser revisado a fondo. Para mi cri
terio él responde a una ácepción deci
mon&nica, favorecida en sus comien
zos por el Tratado de Viena y luego 
por el de Versalles de 1918. Ese nacio
nalismo tiene dos caras: la una cons
tructiva, en cuanto se esfuerza por de
finir y reforzar los caracteres propios 
de un Estado o Nación ; y otro negati
vo u obstruccionista, que oculta el pro
pósito de impedir las integraciones lo
cales, regionales o continentales lo cual 
fortalecería el espíritu solidario con 
que los países chicos pueden oponerse 
a ser absorbidos por los grandes Po
deres de la Tierra. 

La independencia de cada país, en 
este mundo de interdependencias, está 
sujeta al grado en que se defina su · 
personalidad nacional, pero dentro del 
ámbito de una entidad geográfica, fi
nanciera y acaso política que permita 
mantener la personalidad nacional, y 
al mismo tiempo resistir a las Grandes 
Potencias. Estas mismas, al fin y al 
cabo, no san en último análisis sino 
entes históricamente integrados. La 
Unión Soviética está constituida por la 
integración de eslavos, mongoles, li
tuanos, letones, ucranianos, cauc;asia
_nos, polacos, judíos, etc.; la de Esta
dos Unidos, por anglosajones, alema
nes, holandeses, italianos, negros afri
canos, japoneses, españoles, escandina
vos. Etnicamente, lejos de ser ejemplos 
de homogeneidad, lo son de armónica 
heterogeneidad, de solidaridád de ra
zas y pueblos diferentes. La suma y 
mezcla de las tradiciones de cada gru
po demográfico, da como resultado eso 
que se llama "alma nacional", eso que 
los franceses, quizás el pueblo de men
te más clara, no ha logrado definir 
aún para su propio caso. 

La Universidad, como semillero de 
líderes, es el centro del que egresa 
por fuerza:, a causa de las limitaciones 
de oportunidades que ofrece el subde
sarrollo, todo el que quiera educarse 
para el gobierno. La Universidad como 
escuela de gobernantes debe cumplir 
no sólo . un papel educativo, ético y 
cultural, sino que también debe con
tribuir decisivamente a la formación 
de un espíritu jurídico-político, dentro 
del cual la población realice sus pro
pósitos y planes de progreso, sin des
-ligarse de la libertad ni de la· justi
cia: deberá ser institución profunda
mente democrática e irradiadora de 
Democracia. Es lo que, en última ins
tancia, significa la integración: el afian
zamiento de la personalidad nacional 
en cooperación con otras personalida
des nacionales, la cimentación del sen
tido de independencia al mismo tiempo 
que el muro de defensa contra los im
perialismos en boga. A la sombra de 
ella crecen, se perfeccionan y progre
san el individuo y las naciones. 

Lima, 14 de Setiembre de 1967. 
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