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Movimiento de Reforma Universitaria 

en America. 

Sentido Universal y Sentido Particular* 
Por GABRIEL DEL MAZO 

En la crisis universal de la Universidad contemporanea, participa 

con su propia crisis la Universidad latinoamericana, que debe resolver 

problemas que son hoy comunes a todas as universidades del mundo pe-

ro que tiene edemas problemas propios de orden cultural, national y 

social.. 

Examinaremos los dos grondes momentos en In crisis de la Univen 

sided latinoamericana: el de 1918 y el actual. 

I.- LA CRISIS DE 1918 

Autonomic espiritual 

Luis Alberto Sanchez ha dicho quo el movimiento llamado de la Re-

forma Universitaria, que Ileg6 a cornprender la reforma de todas las uni-

versidades de America Latina, surgido en 1918, en la Universidad de 

Cordoba, la mos antigua de las universidades argentinas, senala paro 

dicho Continente, el comienzo de su siglo XX, recalcando con el posesi-

vo, las propias circunstancias historitas. Esta compendiosa y didactic° 

aceveracion del ilustre Rector de San Marcos, asi senala un ocontecer, 

que, con causes y efectos a la vez politicos, sociales y morales, fue la 

alborada de una nueva conciencia americana. Podriamos agregar que si 

cuando el Renacimiento europeo, el prestigio cultural se desplegO pref e-

rentemente fuera de las universidades, por cuanto ellas no altanzaban 

a abarcar las necesidades de la apace en que surgia, y par eso dejaron 

de dirigir la vida intelectual, este renacimiento latincomericano decidio 

que nuestras universidades fueran las que se reformaran y adaptasen a 

los nuevos tiempos, asumiendo una reorganization fundamental en todos 

los 6rdenes (no un correctivo momentaneo o parcial) y odoptando insti-

tuciones que fueran garantias permanentes, para que Ilegasen a ser los 

centros principales de una transformaciOn espiritual: la del descubri-

miento y afirmacion del propio mundo en el mundo. 

* Conferencia dieted° en el "Forum" sobre Reforma Universitaria (Uni-
versidad de Panama, Abril de 1963). 
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Los documentos iniciales de los estudiantes cordobeses son claros y 

significativos: el programa de las generaciones nacientes debia reati-

zor as grandes aspireciones colectivas traidas por los factores historicos 

y marcar las Grandes rutas que en consecuencio debian seguir los parses 

de America Latina, pues un nuevo ciclo de civilizacion se iniciaba; y 

habia que renovar radicalmente los motados y sistemas de ensenanza im-

plantados en las Repoblicas, por cuanto ellos no se avenian ni con las 

tendencies de la epoca ni con los nuevas modalidades del progreso social. 

Es importante secialar que el movimiento de Reforma brota y se a-

lienta en el clime de un movimiento mayor, porque el pueblo argentino, 

par primers vez en su historic (1919), por medio del sufragio universal 

efectivo, reelizaba, despues de un proceso de un cuarto de siglo, una 

gran movilizacion en la bosqueda de la autenticidad necional y del go-

bierno propio nacional. El renacimiento democratic° del pals trajo e/ re-

nacirniento democratic° de Is Universidad y apoyada la Reforma por el 

Presidente Yrigoyen, cuya firma este en todos los decretos de las refor-

mas de todas las Universidades argentinas coetoneas, elle tuvo la con-

ceptuocion precise de la juventud iniciadera, el impulse progresivamen-

te solidario de todos los estudiantes argentinos y Is consagraciOn insti-

tucional por el gobierno. De ahl su fuerza propagadora, que despues 

comprendie, sin excepcion, la totalidad de los poises latinoamericanos. 

Pero hay mos, y es que la no participacion de la Republica Argen-

tina en la guerra de 1914-18, permiti5 a la nacion un repliegue sobre 

si misma, que is dio perspective pare esclarecer las causes de aquel de-

sastre. Entonces, frente a la civilizaciOn europea en crisis, quebrose ei 

magisterio intelectual de Europa y surgi6 en los jovenes argentinos, y 

despues como un reguero, la insurgence, en virtud de una misma sensi-

bilidad de los estudiantes de las demos universidades de la America his-

panica, y la exigencia de salver nuestros pueblos del destine de los pue-

blos europeos. 

Los universidades quo eran aqui, &gams de las oligerquies politico-

econamiccs, intelectualmente extranjerizentes, debian democratizarse y 

cambiar sus normas culturales. 

Es decir, quo desechado el papel discipular con relacion a lo extra-

no, se afirmo y proclame: Primero: la idea de plentear nuestros pro-

blemas -no solo los educativos- como propios, y, Segundo: la de resol-

verbs conforme a las caracteristicas de nuestro desarrollo histOrico; pro-

grama de largo client° en el que las Universidades deberian toner una 

intense funciOn promotora y esclarecedora. 

La folta de autonomic del pensamiento latinoamericano, en el or-

den politico, en el economic° y en el educative, habia constituido un 
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colonialism° mental de supeditacien imitative y ciega al ejemplo euro-

peo. Habianse formed° "elites", a veces culturalmente ref inados, pe-

ro alejadas de la realidcad de sus proplos poises, y el conflicto entre esos 

grupos, ligados o pertenecientes a as oligarqufas politicos que pensoban 

de la europea, en medio de pueblos sociulmente abandonados y espiri-

tualmente desestimados por ellas, constitula el fondo dramatic° de us 

incomprensiOn y desequilibrio politico, economic° y cultural de los pue-

blos de America Latina. 

Las "Bases" de las reformas 

Para los objetivos proclamodos gt.le "Bases" propusieron los estu-

diontes de 1918 en cuanto a la reforma de las universidades? Propusie-

ron dies Bases, a saber: 1.- Coparticipacion estudiantil; 2.— Vincu-

locien de los graduados remises Bases relatives no solo al gobierno sino 

a le comunided docente). Establecida le Universidad como repUblico 

democratica y organized° su gobierno, por lo tante), segun el sistemo re-

presentativo, todos sus ciudadenos — no solamente los profesores—, es 

decir todos los estudiontes de los distintos grados en esa Repablica de 

estudiantes, participation en la eleccion de las autoridades. Sabre cse 

firme y legitimo cimiento, Sc erigiria la necesaria autonornia de la Uni 

versidad respecto del gobierno del Estado. A su vez, organized° el pais 

en Estado democratic°, la autonomic de la Universidad no solo result -a-

ria sino que habria de afirrnarse en ese cm-deter del gobierno necionel 

Bien se sabia que la cuestion esencial de toda Universidad es su do-

cencia, entendida como cornunian pedagogic°, pero par eso mismo, resol-

ver el problema del buen gobierno, era pare aguellas Universidcdes enquis-

tadas como feudos oligerguicos y pare aquellos Estados acaparados par las 

mismcs oligarguias, el problem° de primera priorided: la cuestien previa 

y decisive del buen gobierno. 

Ademes de oquellos dos primeros puntos de as 11c.modes "Bases de or-

ganizacion de les Universidades", habia Otros ocho, que eran los siguientes: 

la asistencia libre; la docencia libre; la periodicided de la cotedra; la pu-

blicidad de los (sates universitarios; la "extension universitcria", la ayudo 

social de los estudiantes; el sistema diferencial pars la organizacion de las 

universidadcs; y la orientecion social de la Universidad. Quedo estable-

cido que, en virtud de tal orientacion social, la Universidad tendria entre 

sus obligaciones la de °frontal -  por medic) de sus facultades e institutos, 

ei examen de los Grandes problemas naclonales. 

Las diez Bases ester' en pie cuando va a cumplirse medio siglo del 

movimiento de reform° de las universidades latinoamericanos; pero como 

se dgo en los comienzos del movimiento, no son Bases cerradas, sin° pers-

pectives abiertas a la renovacion de todas las formes organizativas y a la 

confrontacion de teals las experiencias docentes y sociales. 
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Pero, aparte de las Bases de organizacien, hay algo sustantivo quo no 

es forma de la Reform°, sino so contenido: y es °quell°, tambien serialado 

desde los comienzos, sobre la necesidad de los estudios humanisticos y las 

moterias de carocter nacional y social en los planes correspondientes a las 

earreras profesionales. Y esta definiciOn, tendiente a la integraciOn hu-

manist° de la Universidad, fue todavia una formula incornpleta en 1918, 

pero desde entonces simboliza, una de las grandes reiyindicaciones de la 

Reform°, quo, al identificarse como una de las mayores preocupaciones en 

La crisis contemporonea de la idea y de las formes organizativas de las 

universidades en el mundo, acentUa —aparte la originalidad, y por 

tanto ejemplaridad, de sus caracteristicas particulares—, el sentido univer-

sal quo el Movimiento reformist° Latinoamericano Ileva consigo. 

Porque se trots, porn las universidades latinocrnericanas de dos gran-

des planteamientcs quo configuran so crisis en la crisis de las universida-

des contemporoneas del mundo enter°. Primer°, el problem° universal 

de la Universidad: el de integrarnos educativarnente, pensando en el 

hombre especificamente nuestro, es decir, correspondiente a naciones cuya 

civilizaciOn no es hija de su culture: el problem° de que el hombre in-

tegralmente formed° sea nuestro . hombre, situcdo en nuestrc :tierra y a 

su servicio; quo nuestros LThiversidades, sin mengua de lo universal, anion-

don so obliaacion social, cultivando los naturalidodes do nuestra tierra y 

los hurnanidcdes do nuestros hombres. Todas las ingenierias, toda la me-

dicine, todo el derecho, todo la economic, toda la sociologic y urbanismo,. 

deben partir del suelo y del hombre quo coda realIded nacional present° a 

so manera. De tal orden de conocimientos todas las profesiones son sub-

sidiaries. Deben los estudios ester referidos a "cocas series", clue son las 

cosas esenciales del pais* Quo es el Unico luger del mundo donde el 

mundo en nosotros vive. 

RecapacitaciOn historic° 

Puedo atestiguar quo no por influencia de modelos tornados de la his-

toric o de las universidades contemporoneas, el Movimiento inicial for-

mula "sus Bases", sino deduciendolas de las necesidodes directarnente sen-

tidos. Tengase en cuenta quo hie una generaclon sin maestros, menos 

maestros cmericanos, (los mejores maestros, eran solannente buenos maes-

tros europeizados, dijo el pensador peruano y Rector de la Universidad 

de Trujillo, Antenor Orrego). De modo quo sus formulaciones, correctives 

de la Universided del Siglo XIX, constituyeron una invenciOn absolute. 

Tiempo despues supieron quo la nuevo Universidad por ellos propuesta 

se enlczaba en la historia universal, con la historia de las universidades a 

troves de siglos, pues constituye un reencuentro, en varios aspectos, con 

las universidades de Europa de los siglos XII y XIII, donde se dieron los 

rnodos de "ayuntamiento de maestros e escolares" corno se decia en Sa- 
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lamenco y otros centres medievales de donde provenian las primeras uni-

versidades de la America Espanola, y thimbles' un reencuentro, despuls de 

echo siglos, con ciertos modos de las viejas universidades de Botanic y 

Padua, en as que, los estudiantes intervinientes en el gobierno de las Uni-

versidades, asumieron edemas un papel activisimo, y donde la periodici-

dad de la cotedra, a docencia libre y el derecho de los alumnos a elegir 

sus maestros, fueron elementes cornunitarios pues impidieron el antagonis-

m° entre profesores y alumnos. Es decir que esta es la gran ;radicles' 

cultural de las universidades latinoamericanas reformadas. 

Nuestres planes, quo pertenecien asi a un substractum universal de 

problemas, tenia, a la vez, coincidencia y rectificacion de ciertas moduli-

dades quo configuraron el segundo gran momento en la historic de as 

universidades del mundo, el de la RevoluciOn Francesa (tradicion civic's) 

cuando se quebrei la unidad universitaria con facultades inconexas, sin li-

gamen humanistic°, pero the fue una Universidad nacional en el sentido 

del Estado y civica en el sentido de los ciudedanos. La Revolucion trajo 

el ideal de la instruccion universal peso, acentuadamente en la essoca na-

poleonica, produjo una rupture, de gran trascendencia pans el future de 

los Universidades latinas de America, en las viejas Siete artes liberales; 

entre el "trivium" y el "cuadrivium", es decir entre aquelle que desde 

Grecia y Roma represento el espiritu del hombre (cquello quo on el lengua-

je del Renacirniento europeo fue mos cc:bailment° "las hurnanidades"), y 

el "cuadriviurn" expreslen del saber cientifico, llamado asi aunque en de-

bil relacien con los intereses hurnanos del hombre. Es decir quo este bpo 

de Universidades derivaron del ideal -Frances y de las naciones influidos 

por Francia que los Estados sudamericanos emancipados de Espana hicie-

ron suyo. De modo que quedaba entre nosotros pendiente la necesidad c-

fectivomente universitaria de una Universidad reintegradora de la unidad 

humane disociada: una nueva armonizacian de las letras y de las cien-

cies, de los valores cualitativos y cuantitativos, los del humanism° y la 

profesiOn o Monica, debidarnente equilibrades, los de la "Universitos litre-

serum" con los de !a "Universitas Sciantiarum". Y este es Cl gran proble-

m() de la Universidad universitaria, quo oflije boy c las universidades de 

Europa y del Norte de America, quo desde 1918 fue planteada por los 

estudiantes latinoamericanos en sus poises. Pero, cal como la America 

Espanola retorno los mOdulos esenciales de la tradicion cultural de ague-

has universidades medievales quo hemos citado, no fue on la Europa con-

tempothnea y los Estados del Norte de America, y me permit° creer quo 

sin su adopeien (de ser posible), las Universidades de los respectivos poi-

ses no resolver -en ni ese problema ni otros para los quo buscan 

mente soluciones, a poser de la intense preocupaciOn de las grandes fi-

gures quo las dirigen. 
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Resumen 

En resumen, den que consiste, concrete y sinteticamente, el mem 

miento reformist° latinoemericeno? En b complete integracion univer-

sited° de la Universided en si misma y en la integrecion social de esa U-

n iversidad. 

Para el primer gran rubro, el programa tiene dos grandes incisos: 

la integration corporal y la integracion cultural. 

dA que se llama Integracion corporal? A que sea efectiva la comuni-

dad de estudiantes, profesores de toda categoric) y graduados vinculados, 

en el trabajo y gobierno de la Universidad. Esc comunidad es la base le-

gitimente de la Autonomic Universitoria. d A que se llama Integracion 

cultural? A la formacien cultural general equilibradora de la necesario 

formaciOn profesional, tecnica y cientifica, y a la cerrelacion de los estu-

dios, en el sentido vertical, con los ciclos anteriores al universitario y en 

el second° horizontal: de sus facultades, escuelas, institutos, seminaries, 

laboratorios y talleres entre si. 

Pere el segundo gran rubro, el prograrna tiene tambien dos incisos: el 

de lo integrecien nocional y el de la integre:den continental. 

eA que se llama Integracion nacional de la Universidad? Es aquella 

que satisface dos exigencies inseparables. Una la de sus bases socioles. 

El probleme de quienes Heger) o pueden Heger a la Universidad; el proble-

ma de as limitaciones economicas y sociabs de la educaciOn complete 

pore todas as personas del pueblo segUn seen sus capacidades y voco-

clones. 

Otra exigencia es la consubstanciacion nacional de sus estudios y ensenan-

zes: el probleme de que a educacian de la Universidad este compenetro-

do de las necesidades espirituales y materiales de la Nacion y ol servicio 

de &las. 

et:. quo se llama integracion continental de la Universidad? 	Este 

punto comprende dos aspectos: prirnero, el de que lo Universidad ergo-

nice Cu vida como gran honor cultural, y segundo, que ese hogar lo sea 

de fraternidad americana pare sus estudiantes y profesores, pare la defen-

se de la cutonomic de cualquiera de ellos que este en peligro de atropello, 

pore ser nUcleos de fidelidad el ideal de los pueblos de constituir uno pa-

tria del espiritu, pare cultivar una politica camericanista de fondo y sus-

altar las formes cultureles peculiares can relacion a la culture universal. 

to reforma norteamericana 

Las universidades de Estodos Unidos entraron tambien en crisis y re-

forma alrededor de 1930, aunque no fue a primer° desde Cu primer° or- 
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ganizaciOn, cuendo en 1636 se estoblecia a Universidad de Harvard. 

Pero, a diferencia de la Reform° de las Universidades latinoemericanas, 

de forma y contenido ([as nueves formes pare Glean= el nuevo conteni-

do), as innovaciones °Ili estudiadas fueron prefarantemente de contenido, 

es decir, dornincdas cosi exclusivamente por Is cuestiOn muy importante 

desde luego, tambien preocupaciOn nuestra, de la bivalencia humanistic° 

y tecnica de los estuclios y la concertacian roes adecuada de sus valores. 

Principalmente Harvard, Chicago y Columbia fueron antes de 1930, 

lc primers, y despues de aquella feche [as dos, grancies centros de la re-

forms, concentracias en le reforms del "College". El presidente Elliot de 

Harvard hcbia dodo desde fines del siglo XJX, fuerza decisive al sistema 

elective de materiels pare los alumnos, frente a la obligetericiad del Cole-

gio ciasico, Termine con el predominlo de fa edacecian humanist° y pen-

sá en quo csi el pals tendria ios tecnicos cue neessitalsa, y quo la indivi-

dualizacien educative cleric satisfecoien a todas les exigencies practices 

inmedietes. Nacieron, adernies, [as especielizgeiones universitarie.s. El 

sistenna ebandonabc tad° principio articuledo o unificcdor. La Historia, 

par ciemplo, °cup& un !cigar seconder:D e  casi nub, en la enseineriza y has-

te los propios econornistes no estabon obiigodos a estudiar historia econau 

mica. 

En 1930, Hutchins, realize una dura critica el sistema. El mol basica, 

dice el gran universitario, es el profesionelismo excesive, y proteslo !ague 

la derriesia en les considereciones do indole econerrica en un pals c;ue CMG 

el diner°, determine el sistema educetivo de las universidades, cuando 

eaucacion as en primer tontine) —dice— la bosqueda de las virtudes inte-

lectuales. La Universidsd, cgregc, &be poner so scents an la "investiget 

Hon cientifica", pero en le investigacion de Is Cenci°, no en la inyesti-

gocian profesionel. La critica de Hutchins foe muy polemizsda haste ser 

llamado reaccionario, pero condu10 a la conciencic do la revision necesa-

ria del sistema estedounidense, deeds Dewey que la consider° an el orden 

pedagogic° haste el protesor Counts, del Teachers College, de Columbia, 

que Is relacion6 interesanternente con el desenvolvirniento histarico de los 

Estados Unidos. 

Columbia y Harvard nombrcron comisiones especiales de reforms. 

Columbia expide su "program in action", an qua se enfrenta a la 

especielizociOn cientifica con la necesided de la vision panoromica de in 

ciencia. Pero, el gran documents es el de Harvard, la Universided rotor-

rnista a troves de as siglos. El informs "General Education in a free so-

ciety" (1945) fundament° la necesidad de on cambio sustanciai en toda 

la ensenanza desde la escuela y a escuela superior a! Colegio. Su sinte-

SIS eerie " Mas educcciOn general sin menos especializecion". Sostiene 

52 



que el especialismo puede ser antieconemico y propugna la correcciOn del 

sistema desarticulado, en que coda materia es una "isle de experiencia", 

mediante un orden unificado. La educaciOn debe hacer del estudiante, 

tanto in experto en una actividad coma en el saber del hombre libre y del 

ciudadano, y estas dos valencias de la educacion, ofrecidas a las distintas 

closes sociales, deben ester, las dos coma conjunto, al alcance de maks 

pot igual. 

Al finalizar la guerra terminada el 45, se realize, a cargo de la im-

portante AsociaciOn de los Colegios Norteamericanes, una interesantisirne 

investigacien, a la que contestaron con tundamentos 21 Colegios y Uni-

versidados. El 90 por ciento de los ex-estudiantes, vueltos del frente, se 

opusieron a la idea de una pura educacidin clasica o una exclusiva educe-

cien profesional. Declararon que deseaban una educaciOn "combinada", 

cap= pans proporcionarles "un media de vide", pero al misrne tiempo en-

setgarles "cargo vivir". 

En los hechos, Chicago modified) el plan del Cologic, pasendolo de la 

especializacion preparatorio, de mayor especializacion en un grad° supe-

rior, a la educacion integral; y tanto Chicago corno Harvard, despues, a-

bandonan el sistema electivo total. Por su parte Yale, con vistas a la 

formacion integral creo las lectures de vacceiones, con obligacion de ren-

dir examen al regresar. 

Pero, excepto algunas modificaciones sobre as graduaciones a par-

tir de la eseuela primaria, es decir, de armazOn general, no hay reforma 

ni en el gobierno, ni en el profesorado, ni en los aranceles, ni en la fun-

cion social de los universidades, aungue los acontecimientos del mundo 

las conmueven periOdicamente y promueven posiciones reformaderas. (Asi, 

la primer° bombe aternieci o el primer sputnik). Queda en pie --tounque 

sin las -RN-mules de efectivacion—, el sustancioso porrefo del Rector Co-

nant, en el prelogo del informe de Harvard: "El centro del problema de 

una educacion general es la continuacien de la tradicion liberal y huma-

nistica. Ni la mera adquisiciOn de informacion ni el desarrolle be habi-

lidades y talentos especiales pueden der la amplia base de comprens.ion 

que es esencial si queremos preservar nuestre civilizaciOn. 

Nadie quiere menospreciar la importancia de ester "bien informado". 

Pero ni siquiera unci buena base en ciencias, maternaticas, fisicas y 

biologicas, unida a una capacidad pans leer y escribir varies idiomas ex-

tranjeros, proporciona un tondo educative suficiente a los ciudadanos de 

una nacion libre. Tat programa carece de contactos con la experiencia 

emocional del hombre coma individuo y su experiencia practice coma ani-

mal gregario. Encierra poco de /o que en un tiempo se coned& coma "la 

sabiduria de los siglas", y que &lora puede designarse came "nuestro pa- 
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tren cultural". No comprende historic, arte, literature, 	f ilosofia. A 

menos que mantenga en coda periodo del desarrollo un contact° continuo 

con esos cameos en los cuales los juicios de valor son de primordial impor-

tancia, el proceso educativo carecer6 de idea". El profesor Conant vol-

viO sobre el tema en sus libros "Education in a divided world" (1948) y 

"Education and Liberty" (1952). 

Mos, pare esos propOsitos se necesitan maestros y ventilacion social. 

Se necesita una organizacion omen°, selective y renovada de su profeso-

redo; se necesita un gobierno adecuado pare ese problema; un profesora-

do libre de sus camarillas (tema mundial) y sus insuficiencias; se necesitan 

estudiantes en coparticipaciOn espiritual plena, y se necesita comunion 

dc toda k Universided con k vida nacional y social, y sus problemas. 

En primer (-ermine) maestros. En 1918, los estudiantes latinoamericanos 

dijeron, "nuestra Reform° es un camino que abrimos y que ye a dor a un 

maestro". Pero en el Norte se teme o no se odvierte, que el estudiante 

es el gran vigia de la organizacion y contenidos docentes y la formula vi-

talizadora como no hay otra para uric Universidad. dSero el caso de que 

nuestros admirados profesores reformistas de as universidades estadouni-

denses, began memoria de oquellas adrnonitorias palabras del Presidente 

Wilson, cuando, haciendo de las universidades on paradigma institucional, 

dijo: "Hemos sido gobernados por la teoria de on gobierno a troves de 

on tribunal de directores guardianes. Fui Rector de una Universidod y 

note que los estudiantes sablan de ella y de lo que les convenla mos que 

los consejeros. Cuonto no hubiera podido hacerla prosperar si hubiera 

podido entenderme, no con su asociacien de guardianes, sino con todos 

los groduados y todos los estucliontes, es decir, con todo la Universidad de 

Princeton"? 

Las uniyersidades del Sur y del Norte en America 

Ye pans el media siglo, la caracterizacien de las Universidades Lati-

noamericanas, desde Mexico a k Argentina (que chore Ilegan a ser cer-

cc de 100), resalta cuando se las ubica en el panorama de las universida-

des del mundo (de las europeas y norteamericanas particularmente) y se 

los confront° en la crisis de k Universidad contemporonea. 

Resultado: 

1 9  La 	Universidad Latinoamericana tiende a realize: -  la closica 

idea de comunidad de profesores, alumnos y groduados, en quienes sus au-

toridades tienen su base efectiva. Ye no se las podra considerer de otro 

modo, tanto coma en las universidades europeas o nortearnericanas, tal 

sistema de organizocion y gobierno es inconcebible. 

2° La personeria del estudiante esta presente no solo en el gobier-

no sino en todo a organizacien docente, constituyendo, en el orden de le 
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ensenanza superior, el primero, mos intenso y geogreficamente mos exten-
so ensayo mundial de escuela active. Aparte le pedagogic° (formecion 

de su propia personalidad), vemos en la actividad plenaria formative de 
los estudiantes, una fuerza de la emancipaciOn redone' y del proceso 

creative incesante de la democracia. Este Ultimo, se entiende mos en 
as Universidades de los pueblos en estado de emancipacion nocional de 

Asia y Africa; pero en Europa o Nortearnerica, no se entiende. Tel vez 
par eso sus universidades buscan ansiosamente formulas de solucion a sus 
problemos (ver Conferencia de Utrecht, 1948), que no encuentran o que 
en los hechos fracasan. 

39 La Universidad Sudamericana tiende a su integracion cultural, 
aunque todavia mu)/ insuficientemente, debido al fuerte resabio profesio-

nalista, propio de sus Universidades a partir de la Revolucion de la lode-

pendencia, influidas, como dijimos, por el modelo frances. Ademcis, a U-

niversidad Latineamericana este aislada del sistema general educativo; 

por lo que debe tomer ejemplo de las del Norte, con sus escuelas prima-

ries, escuelas superiores y College en correlacion educative preliminar. 

49 Pertenecientes al Estado la gran mayoria de las universidades la-

tinoornericanas, deben maneiarse can insuficientes dotaciones, ya que se 

agrega la inamistad de los sectores adinerados y los escasos o nulos aran-

ceies estudiantiles, principio de gratuidad que, juntamente con la ayuda 

social a los estudientes, la Universidad desea realizar, ye que en ella se 

do el crduo problema academic° de un alumnado en buena medide pro-

letarizodo que necesita trabajar pare vivir y estudiar, o vive en condicio-

nes de comodidad y sustento muy insuflcientes pane la eficacia del estudio. 

En Europa o Est-odes Unidos, los problemas de la ensenanza superior 

son principalmente tecnico-culturales. En los poises de America Latina, 

inclusive los mos evolucionados coma la Argentina, son problemas rela-

tivos a la vide nacional, es decir, a la Independencia nacionai y a su na-

cionalidad cultural; es decir, que hacen al porvenir politico social y moral 

del pals. Por eso las universidades son naturalmente rebeldes, teniendo 

principalmente en los estudientes la fuente de esa rebeldia. 

59 Los estudiantes de la Universidad Latinoamericana, a diferencia 

de los del Norte, no viven en los "campus", alejados de la vide ciudada-

no, sine sintiendo sus polpitaciones y actuando en consecuencia. 

El "campus" permite en caml5io una culture de rainier', pare la cudl 

las Universidades latinoamericanas eston levantando "ciudades universi-

tarias". Los universidades de los Estados Unidos, aisladas de la vida so-

cial y oedema!, han evidenciado no ser las mos optas pare los hares de 

crisis, conno las de la Gran depresiOn, despues de 1929. En cambia, las 

del Sur, afrontan con una gran soltura y encode los contratiempos politi-
co-sociales o econOmico-sociales. 
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6° La Universidad Sudamericana tiende a ser un hogar de fraterni-

dad continental, con sus "naciones" en cede Universidad, es decir, tien-

den c ser el "studium ge.nerale" de as universidades closicas. 

79 La Universidod latinoamericana, a diferencia de Co de Europa o 

la de Estados Unidos, tiene una funsiOn que le es distintiva y que estci des-

tine& a embeber la fund& cultural, profesional y cientifica: la social; 

/a de poner el saber al servicio de Is colectividad. Este sentido se mani-

fiesta vehemente en la tipica preocupacien de los estudiantes Ictinoomeri-

canos, que no conciben serlo sin cornpartir las inquietudes ciudodcnas y 

sin considerar como propios los grandes problernas continentales y mun-

diales. 

Corroborantemente, los estudiantes se han preocupado duronte lar-

gos periodos por ensener popularmente, atendiendo a los que saben me-

nos. 

La enserianza pare obreros, a cuyo servicio dedican sus paces hoses 

disponibles, es un &so excepcional en el mundo. Asi, en distintas epo-

cas, les Unlversidades Gonzalez Prada, en el Pena, la ensenanza tecnica 

nocturne par el Centro de Estudicntes de Ingenieria de B. Aires; las U-

niversidades Marti, en Cuba; las Universidades populares de Montevideo; 

el Colegie del Pueblo, de la Plato; as de Jose Victorino Losturria, en 

Chile; las Justo Arosemeria, en Panama. 

Log cos reform istas en America Latina 

Seguiremos aqui solarnente algunos logros, internamente universitarios, 

de las reformas latinoamericanas, porque en el order/ mayor de las socie-

dades, a poco que el observador estudie las vetas de su influjo, las en-

cuentra en los hombres y en los libros; en la revision de los idearios soda-

les, en importantes formaciones politicos, tante que en algunos poises (el 

caso de Pere, con Haya de la Torre y de Venezuela, con Betancourt, son 

sobresalientes) con las reformas se renov6 a politico y con ello se enrique-

cie, el contenido del Estado. 

En la reforma de las universidades, podemos observer los comblos re-

volucionarios quo, en los intervalos de las dictoduras que osolaron los poi-

ses, se reolizaron. Si consideramos —uno de los ejennplos—, La Univer-

sided argentine de 1918 a 1 930, comprobarcmos quo Oa no habia teni-

do, ni aproximadamente, en todo su historia, una epoca mos brillante, en 

quo enseearon los profesores midis notables; en quo los estudientes, con el 

opoyo de los gobernantes, levantoron dos nuevas universidades nacionales 

y dejoron los planes paw dos mos; en que se actualizaron as materias y 

los metodos; y en que rompiendose el monopolio familiar y oligarquico, se 

entre& la universidad a estratos sociales mucho m6s amplios; comenzan 

do a vincularIca a los Grandes problemas de la NaciOn. 
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Be analog° mode, afro tras alio, en las demos universidades. Para 

fortalecer el principio de comunidad, se levantaron, desde Mexico a Bue-

nos Aires "ciudades universitorias". Las universidades medievales culti-

voron la comunidad y no la individucilidad; el Renacimiento Europeo que-

bre) Is comunidad pera destacor al hombre individual, exacerbado en la 

dimension intelectual, quo die. en los Ultimos siglos un politico llamado e-

cruDocamente "liberal", socialmente insoliderio, fiesta quo Heger el totali-

tarismo en todas sus formes, negativo de la autonomic] de la individuali-

dad y de la autonomia de is comunidad. La cfirmaciOn del mundo actual, 

disgregado y conmovido, es la concertacion de los extremos de la crisis; 

lo individualidad y la comunIclod. La Universidad ref armada fue y•debe 

ser an microcosmos de ese emprendimiento. 

Las universidades se relacionon con as problernas nocionales: as de 

Cu pals o las regiones de Cu pais o de las regiones continentoles constitui-

dos par varies poises, coma en Centroamerica. En Lima, se equiporan los 

estudios nacionales can los "indoamericanosn. En Panama, se plantea 

Universidrad ninteramericena” que de hecho se realize en Puerto Rico, 

coma confluencia del Norte y del Sur. En lo especial, en San Marcos se 

area el instituto de Biologic Andina y en Mar del Plata (Argentina) el de 

Biologie Marina. En lo humanistic°, se crean 20 Fact.,trades de Humani-

dades; en La Plato se instituyen curses de disciplines generales pare com-

pleter los °studios (1943) y en Lima, el Colegio Universitario de dos afros 

(1946) se erige en clove universitaria que enlaza la Universidad con la 

enselianza secundoria. En La Plata, tombien, se arca (1962) el Insti-

tut° de problemas argentinos y americanos, dependiente del Rectorado, y 

en Buenos Aires, desde hoc° poco mos de an lustro, (1956), funciona una 

pronto photo, dependiente del de,parternento de Extension Universitaria, en 

!a Isla Maciel (20.000 habitantes), donde los estudiantes dedican parte 

de Cu tiernpo en un programa educativo y de investigacion social, c, la vez, 

can contra de salud, servicio social, cooperative de vivienda, asesoramien-

to vecinal y escuela vespertine. La Isla Maciel es una poblacion prolete-

ria de trabajadores del puerto, del frigorifico y otras industries, uno de las 

"Villas miseria" de la cintura de la ciudad de Buenos Aires, producto de 

la industrializacian y de lo correlative inmignocion interne desde los zo-

nes rurales. 

En el orden institucional, la Ley 10.550 de Reforma Universitaria, 

sancionada par el Congreso del Pero en 1946, despues de un extenso y 

luminoso debate en las dos Cameras, es una expresion del avance de la 

conciencia educative y de organizacion y metodos universitorios traidos 

por el movirmiento renovador: el document° mos importante en nuestra 

Americo sabre legislacion universitaria. 
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II LA NUEVA CRISIS 

La nueva crisis, que Ilamamos del Cincuentenario (porgue tal vez, 

cuando este se cumplo en 1968 Regard al apogeo), afecta boy a las uni-

versidades latinoarnericanas. Este determinado por a superpoblacian u-

niversdaria y el correlativo supercrecimiento demografico-social de envo,- 

tura. 

En lo primera Epoco (a partir de 1918), la Universidad es poco nume-

rose porque la Sociedad pornceponte es pequerio. Los Universidades se re-

forman por sucesivas integraciones; pero a mayoria de los pulses se en-

contraban en definida situecian economics; de subdesarrollo y la influen-

cia de as elites oligarquiccs sobrevivia a pesar de los cambios politicos 

(que se demoraron en varios poises); oligarquia quo solo queria abogados 

(que fuesen asesores de las empresas o jueces en los tribunciles o politicos 

en los gobiernos sin representatividad o se decorasen de profesores come 

signo distinguido del privilegio) y °demos algunos medicos en muy insufi-

ciente numero pare las necesidades de la salad publica, y unos pocos in-

genieros quo supiercn construir cases alas que obras pablicas. 

Sucedi6 que vinieron sucesivos ensanchamientos de la poblacien de-

bido al gran aumento de la tasa de nacimiento y disminucion de la mar-

tended. Ademos, las innovaciones politicos de la democracia favorecie-

ron lc ampliaciOn de las posibilidodes econemico-sociales populares y por 

esa via las educctivas de los dos ciclos que conducen a !a Universidad. 

Asi, por un movimiento de escolaridad ascendente, fue desapareciendo a-

quella Universidad de los primeros &ries, cuyo desenvolvimiento tenio eOn 

cubicle, posible en los viejos edificios. 

La Reforma se ensaye, practice e intensifica en ambito e inscripciOn 

de alumnos todavie reducicia, quo, comparativarnente a la inundacion de-

mografica —que sufre la Universidad actual—, puede decirse, permitian 

°Igo osi como experimentos comparativamente "in vitro", todovio goberno-

bie. La vide docente podia ser familiar y los alumnos relativamente in-

dividuolizobles. Hoy la Universidad de Buenos Aires, como uno de los 

ejemplos, ha multiplicado por veinte su inscripciOn de 1918. 

M.uy poco antes de ese 1918, hebie comenzado el funcionamiento 

de la democracia en su manifestacien primera, el sufragio universal y co-

menzoron a movilizarse horizontal y verticalmente los sectores populares 

incorporados a la viola gubernativa. Por primera vez despues de periodos 

de reinvidicacien armada, la Argentina, en 1916, y, por medio de nuevas 

Constituciones en Mexico en 1917 y Uruguay el mismo oho, habian con-

quistado el voto popular efectivo. Luego, Chile; mos tarde, Peru, Brasil, 

Colombia, con limitaciones legates o de hecho. Al final, despues de una 

dictadura de decades, el 47, en Venezuela, hubo veto total de hombres y 
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mujeres sin limitaciones. Con el flujo vertical desde estos secto -es, 

ensefianza general y la ensehanza superior fueron poblando las escuelas 

y los colegios, y las Universidades muy pronto duplicaron y quintuplicaron 

su pob lac ion. 

Ademos, la imposibilided de realize:- importaciones durante las al-

times dos grandes guerras, acelera, en unos poises mos, en otros menos, 

el proceso de industrializacion cunque debilmente comenzado. Mas ode-

!ante,. los poises crecieron desordenademente, y fueron plantethndose con 

apremio procesos de urbanizacion masiva. En todos los parses, latinoame-

ricanos se observan inmigraciones internas desde las zones rurales sin de-

sarrollo economic°, hacia los grandes centros donde se han (do instalando 

las febricas. Es en estos centros donde est& las grandes Universidades. 

La absorcion de estas agregaciones humanas por (as ciudades, es dificil, 

lento y precaria. Se creon traurnatismos psicologicos, en los que esten 

y (as que Ilegan y los terrninos anteriores de la vida politica y social se 

perturban. En buena parte, (as inmigrocios viven en San Pablo, en Bue-

nos Aires, en las grandes urbes, al rnenos inicialmente, en el mejor de los 

casos, en poblados, de Iota ((as "favelas" y "villas miseria"). Se va du-

plicando la poblaciOn de algunas capitales. Aun no siendo asi, crecen 

monstruosamente las ciudades. Rebasando sus Uncles estrictomente admi-

nistrativos, Buenos Aires, par ejemplo se extiende como continuo urbanis-

tico, haste Ilegar a una inrnensa aglomeracion de 6 millones de habiten-

tes (cosi ci tercio de la poblaciOn del pals). De esos habitdrites, 3 millo-

nes son personas procedentes del campo y con muy escasa escolaridad en 

el campo. 

El reto de la nueva apace a la Universidad 

Frente a la situacion, el desarrollo cultural no puede detenerse, ni 

crecer lentamente. Este coda vez mos exigido en cantidad y rapidez; asi 

coma el mayor ciesarrollo industrial necesito mayor preporaciOn individual 

y una integraciOn armOnica de todos los sectores sociales y de los distin-

tos nacleos regioneles. Hay, aqui, entonces, un serio problem° critico, 

con una doble incidencia: la del crecimiento de la poblaciOn- con alto ta-

w y mayor ingreso "per capita", con el afiadido congestivo de las aglo-

meraciones par inmigraciOn interne hada las industries, gran suma de-

mografica, que reale= especio escolar y consideraciOn de pro-

blernas muy especiales. La Universidad este inmersa chore en una So-

ciedad ampliada a la que debe servir, cuentitativamente y cualitativa-

mente, y no es In mismo educar a un grupo pequerio de seleccion, de 

los tiempos iniciales, en que los alumnos, clan par osmosis de ambiente 

y de familia, traian un determined° tone cultural, que una multitud pro-

cedente de grados educativos insuficientes (de grandes posibilidades po-

tenciales), pero a quien debe destinarse una educecion que refuerce lo 
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favorable y a la vez produzco las inversiones valorotivas necesorias; por-

que nuestra democracia oblige a que las ventajos del progreso tecnico 

a todos Ileguen, sin exclusiones, del mismo modo que lo cultural y este-

tico, o sea, oblige a una justicio de distribuciOn. 

La crisis es personal y es colectiva (combios en lo que nos rodeo y 

•en nosotros mismos) y de nuevo coma en el periodo en que nuestros pue-

blos alcanzaron la democracia representative y algunas de sus cense-

cuencias. Estamos frente al crecimiento demografico y a la integracion 

de los sectores urbanizados a toda a vide nacional sobre la base de los 

derechos politicos, sindicales socioles, con ruches consecuencies, siendo 

que ya no eston en vigor ciertos valores tradicionales; ni es secure que 

los menos educados ni los mas educados, se libren de traumas o fluc-

tuaciones de la personalidad, porque deben determinarse y a veces con 

ropidez comparative, en situaciones muy comb:antes. 

Y este probterne no es por cierto sofa de las naciones lotinoomeri-

cones, porque el universo este modificandose continucmenfe con veloci-

dad sin antecedentes y los progresos de k ciencia von bestente mos alio 

de lo que akanza la comprension de uno gran parte del genera human°, 

planteandose problennas que la mayoria es incapaz de comprender y me-

nos de contribuir a resolver. Una nueva epoca fluye y la vide, deberia 

ser una continua adaptacton a las voriaciones y a los acontecimientos, 

lejos de seguir asociada a ciertos usos sociales o formes mentales que no 

comulgan con una situacion de nueva era. La crisis que sufrimos, se ma-

nifiesta por conflictos de todo orden, crisis de todos los valores: mora-

les, religiosos, politicos, economicos, educctivos, sociales y de la convi-

vencia internacional. Es consecuencia de que nuestra mentalidad ve 

quedando atres con relacion a los acelerados cambios por este sumo de 

revoluciones en una generacion. 

Este cuadro de la Universidad sumergicio en las variociones de su 

poblocion y de las valoraciones populares es universal; pero, asi coma 

hemos senaledo algunos cispectos demogreficos particulares que hay °sue-

lan cuituralmente los grandes centros universitarios latinoamericonos, di-

remos que tambien es particular la caracterizacion del cambio econorni-

co, propio del movimiento de emancipaciOn que alentamos; y asi coma 

las universidades anteriores o 1918, tenian exacta correlaciOn con una 

determined° estructura politica, econamica, social y moral, propia de 

los tiempos, en que solo intercombiabamos nuestros productos primos 

por los manufactures que no teniamos, °bora va desarrollandose la vida 

industrial, inclusive hacia la industria pesada, paw dar las posibilidades 

materiales de la nueva emancipociOn necesaria, con el correspondiente 

aumento de la organizacion sindicol y conciencia politico social obrera. 

La Universidad ante a nueva estructura, debe aceptor el reto coma 
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desde 1918, e intentar resolved° en lo quo le <Mahe, sabiendo compren-

der lo quo sucede, ebordandolo con reverencia social y coleborando con 

su pensamiento organizativo, economic° y sociologic° y con su ayuda 

tecnico cientifica, al desafio de una Sociedad con nuevas caracteristicas. 

La disyuntiva es quo quede comb muRen anatOrnico de un Organ° ye sin 

funcion. 

El "beck ground" 

El libro del ilustre profesor estedounidense Hovighurst, a quien sin 

conocerlo personelmente,, rindo ml honnenaje, porque es en ejemplo de 

cuanto debe ser la conceptuosa labor de los universitarios de una y otra 

de (as grandes Americas en ;el conocimiento reciproco, publica en su  Ii-

bro sobre "La sociedad y la educaciOn en America", (Os datos me's re-

cientes clue tenemos sobre los problomas de nuestro descrrollo social. En-

tre tanta informacion puede verse, en las 1 -dales correspondientes, que el 

analfabetismo en America Latina, sabre un total de 200 millones de ha-

bitantes, de los 10 y mos olios de eclad (1960), solo el 58% (1957) so-

ben leer y escribir. Es decir quo hay 85 millones de analfobetos, sin 

confer con los ninos sin escuela en las correspondientes edcdes menores 

de 10 aRos o la desercien escolar en estas eciades. 

Por su parte, el informe do la Copal, en su reunion de Brasil de 

1953, hable establecido quo "casi le mited de la poblacion latinoame-

ricana, sufre de enformedaflos infecciosas o deficiencies organ:cos; que 

airededor del tercio de la poblacien trabajadora, particularmente la cam-

pesine, este( al margen de la accien econOmica, cultural y social de la 

coraunidad; quo dos tercios de la poblacion sufre do condiciones de tra-

bajo sorrifeudales; quo la mayorja de la poblacion egricola, carece de 

thermos y quo la mayor parte de las industries extractives, estan contro-

ludas o son propiedad de corporaciones extranjeras". 

Estas son las humcnidades reeks, cuyo conocimiento corresponde 

tambien a las Universidades, y toles cuadros expresan la enorme farce 
demo rode 

Es dealt, quo a Universidod no eato Heade podagogicamente a todos 

los niaos y adolescentes del pals sino en eau& lirnitado porcentaje de 

(as quo contaron con posibilidades econamicas pare proscguir sus estu-

dios. Coda uno de nuestros poises tiene asi dos closes de vida educati-

ve: una, a clue surninistra educacion general, inclusive de grado superior, 

pare una minoria con ingresos suficientes, y Ora vida educative o nin-

guile, pare las closes pobres. Este problemn toca la doctrine de la i-

gadded on la Republica. Clara quo esta cuestion este( ligada a todo el 

proceso historic° .  ernancipador. Pero no hay justicia social posible mien-

tres sea el analfebetismo o a desercian escoiar ye en los comienzos de 
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la escuela primaria o la solo educacion tecnica fragmentaria, a veces par 

motivos econOmitos, en contra de lo vocaciOn, lo que a Republica su-

ministra, Ilarnandola "educacion", al muchacho hijo de hogar no pu-
diente. 

La Universidad se hallo hoy en estado multitudinario y olden& he-

mos vista todo lo que hay que hacer en su "back ground", y corn° esto-

mos frente a un problem° permanente, del quo en el futuro no nos po-

dremos desprender, porque, par fortuna, desde (Maio seguiro el oleaje 

hacia la Universidad. 

Y esto no se resuelve con limitaciones numericas de ingreso, porque 

Universidad latinocmericana no puede traicionar sus postulados socia-

les, ni los Estados su obligaciOn democratic°, y lag Universidodes no de-

ben ernpleor sus diligencias, en dejor de extender matriculas a los que 

sin embargo tienen preparacien adecuado, limitandolas par motivos so-

laments numericos, sino plantear a los gobiernos y a lo Opinion, esta 

grave cuestiOn de Estado: la inadecuacion de la Universidad a la de-
monde educative popular, a fin de que el Estcdo a provea -de los ton-
dos necesorios, porque ni lo Universidcd ni la educacion general puede 

seguir metida en zapatos chinos, ni resolverse con centavos la dotaciOn 

de la enseFicriza public°. 

Qué podro hacer el alumna de hoy en la Universidad, en solos de 

hacinamiento, sin laboratorios, con profesores insuficientes en nUmero y 

el reloj en la mano, quo no puedan dar ensefianza, ni educaciOn, ni in-

t fuencia; sin bibliotecas suficientes, tomondo <mantes de parado. Apenas 

si a codazos entmn a algunas callus coma oyentes, y alli el alumna esto 

en estado de mitin y el profesor —como dine Giner de los Rios—, "ante 

las hordas de oyentes". 

La Universidad correlativamente va dejando de toner interes palm 
el alumna, que se va retirando de sus aulas, fornnando en el numero de 
los inscritos, pero no de los internos, coma se decia en la vieja Salaman-
ca para distinguir entre los simples matriculados y los alumnos activos. 
El estado congestivo, °demos, tree a masificacion, y asi coma en el 

orden social el ciudadano va perdiendo su entidad, en el orden universi-

tario la Universidad va dejando de ser °quell° a lo que tampoco puede 

renunciar, Line personalidad centrada en personalidades. 

Y aqui vuelve el problem° del interes, donde reside el quid pedagg-

gico. Tiene la Universidad de hay peclagogicamente "sex appeal"? 

Responcie al ciesafio moral de ser un Organo de servicio nacional en una 

sociedad muy transformada? Resulta elemental insistir en quo, pare to-

do escuela, la formaciOn no puede hacerse en el aire, en abstract°, bal- 
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dia de un propOsito concreto que vaya siendo coda vez 'mos querido por 

el que estudia o investiga y por su acordamiento vocational, ya clue el 

amor viene con el conocimiento. Como podro darse la comunien peda-

gOgica, madre del interes, cuondo no es nnaterialmente posible la rela-

cien maestro-olumno, es decir, la autoridad (autoridad viene de "autor"), 

el saber, el entusiasmo, el ofecto; y cOmo podra haber interes si no se 

opera sabre la reblidad nacional, que no este] presente, ni se obra sobre 

el trabajo intelectuol querido, sino con fantasmagorias; ni como podrei 

haber intergs si el estudiante no Ilega a cnhelar profundamente un cam-

bia de vide personal-social; si no se siente comprometido y coparticipan-

te en ese cambio. 

Per de pronto, el ensanche 

	Por de pronto, el ensanche 

Por de pronto, tenernos que enfrentar el ensanche. Esto, claro que 

es alga riles quo cuantitativo. La cantidad preocupa en uno Universidad, 

dada la calidad qua le es necesaria, mos con cuando se trate de que el 

ngmero de sus personas este, ligado al nPmero de sus cosas. 

En el decurso mos breve posible, debierarnos abordar el siguiente 

programa, sumamente esquernatico, impuesto per los hechos y la respon-

sobilidad: 

Edificlos y equipamiento. ConstrucciOn y ensanche de as "ciu-

dades universitarics". 

2o. Cormlacion de la Universidades con los grades anteriores y con-

formaCiOn preparatoria pedagOgica de ingreso. OrientaciOn vocacional 

pre-universitaria y en la Universidad. 

3o. VinculaciOn mos efectiva con los ex-clumnos graduados (cuon-

do esta vinculacion relativamente desestimada chore, se concierte, los 

poises quedaran asornbrcdos ce lc grandeza y eficacia que adquirirei is 

Universidad.. Hoy on muy pocas las personas que hccen a la Univer-

sided, sin contar que la Univcrsidcd debe encontrarse en un pals, en 

itches partes). 

4o. Renovocien de metodos, incrementendo a relacien maestro-alum- 

no. 

Debe terminar el magisterio de puras conferencias, reformarse el 

regimen de promociones y establecerse el de los "consejeros", elegidos 

par coda column° o grupo, que orienten permanentemente a los alumnos 

o grupos de alumnos, observando sus inclinaciones vocacioncles, metodos, 

costumbres y modos mentales. La Universidad, ante todo, debe ensenar 

a trabajar y enriquecer la vocacion. 

63 



50. FormaciOn y prevision del numeroso personal docente necescrio. 

El profesor titular debe ser el contra de una verdadera constelacion de 

ensenantes. Ampliacian del "full-time". Nuevcs carreras. Cursos mul-

tiples paw coda materia. Curses poraleths. Docencia libre (temas, estos 

dos, descuidados o sisternaticamente eludidos). 

6o. Estudios nacionales y americanos. Estudios sociolOgicos. 

70. Estudics economic° politicos. El dosarrollo economic° de nues-

tros poises debe ser seriamente osistido. (El profesor Loyo, de Mexico, 

tiene notable dominio del tenth, del que se ocup° en especial el II Con-

greso de la Union de Universidades Lotinoomericonas, reunido en San-

tiago de Chile, en 1953. Ver Andes de la Universidad de Chile). 

No se troth de que nuestrcs facultades de Ciencias Econernicas preparen 

burecratas, ni tenedores be libros con titulo de contadores, manes tecni-

cos del entreguismo, sine investigadores y csesores poseidos de concien-

cia patria, pare quiencs restate claro qua las teorias ecorthmicas no tie-

nen valor en si mismas, sino con relacian a nuestros poises y a su epoca 

economic°. Una Escuela de estudios econOrnicos politicos as una carte-

r° perteneciente a las humanidades. Adenths, en favor de su creacion 

en todas las universidades, dabs decirse qua la necesidad de economis-

tas es escasa en relacien a otras protesiones y no crece con el aumento 

de poblacion. 

So. Sobre los al-uncles problemas: Asesoramiento del Gobierno an sus 

dos somas, a la Opinion public°, a la Vida civic°, a las agrupociones o-

breras y cm:presages. 

9o. AmpliaciOn del Servicio social universitario (salud, comedores, 

horarios moltiples y ensenanza de "extramuros"). Misiones sociales, en 

la Universidad, y en la ciudad, barrios o pueblos. Annpliacion sustancial 

del namoro de becas pare alumnos groduados. 

10o. Acrecimiento en grade relativo a as grandes poblaciones, de 

las actividades culturales (Cine, television, Teatro, MUsica, Fonologio 

musical). Escuclas de Temporoda. 

Politico — Estado — Universidad 

Pero, siempre, sin olvidar come ciudadanos, que no habrth Universi-

dad nacional y social, sin desarrolio economic° nocional y que a su vez 

este desarrollo cumenta las necesidades cuontitatives y cuclitativas de 

th Universidad. 

Tenemos que recordar, ademas, quo en th Politica ("ese pedagogo") 

y en la Universidad este th clove de los problemcs del Estado, y que, asi 

come no se concibe un hombre de Estado quo, a la vex quo un tempe-

romento, no sea un producto de culture:, no renovaremos la 'bander' de la 
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politico a la altura de los tiempos, sin que con el pensamiento y con lc 

°scion no atendamos cuanto hoy conllevo la pclabra Problemos: proble-

mas urbanos, problemas regionales, problemas nacionales, problemes a-
mericanos. 

Ahi esta la gran funcion de la Universidad, pare der cabecera c 

sus poises y pare pensar en sus ingentes temas, pare formal -  hombres 
pare la causa publica; pare contribuir a solucionar, con corazon, cabeza 

y manes, las dificultades de gobernar con relocien al pueblo y de incor-

porar todo el pueblo a la vida nacional; a ser sus hijos descubridores e 

ingenieros (en economic, en humanidades nacionales, en educacion, en 
legislacion, en obras de pilblico servicia En la America Latina, lc Uni-
versidad es Organ° de integracion politico y social de la Nacion. 

Es este un momenta, en que coda pais y la America Latina deben 

descubrirse C Si mismas, en una medida sin comparaciOn. America Lati-

na va levantando lentamente el manta que a cubria, pare descubrir, 

ante Si su cuerpo y su espiritu, decidido o que "so Continente asuma su 

contenido", porque yo no es solo elle la que a Si misma se necesita ,sino 

que es el mundo que de ella tiene urgente necesidad. 

La estructura de toda enserianza debe ser adaptada a la estructura 

social en transformacien politico-social, econemica, cultural, internacio-

nal, y debe acrecer a su vez dicha transformacion. La inadapteciOn de 

la ensenanza a las realidades nocionales proviene de la falto de contoc-

to de nuestra Escuela, en todos sus niveles, con la vida toda de nuestras 

nociones. El divorcio o la falta de simbiosis, despoja a la ensefianza  pCi- 
blica de so verdadero cal -eater educativo. No soca provecho de los ex-
periencias del pais, ni del mundo, ni del progreso cientifico contempo-
rOneo, en la medida necescria y urgente. Es necesario hacer un bloque 
de la trensformacion democrat - ice y de la correspondiente transforma-
clan de la ensefianza y culture nacionales en nuestras naciones, consi-

derando la elevacian del pueblo por el pueblo mismo, el principio y fin 
de nuestros <thanes. 

Tal coma afrontamos la crisis de 1918, debemos chow °border la 

crisis actual de la Universidad latinoamericana, con una renovocion con-

gruente con la que este en proceso en el ambito politico y social; aisle-

cuando a enserianza y la investigaciOn a la nueva realided histOrica; 

neutralizando los tendencies pcsatistas en el pensamiento general y en 

lo tecnica y adecuando los planes y los hombres; no olvidando que en el 

seno de una Universidad los estudiantes son o pueden ser el pulso vital, 

y los groduados son o pueden ser el pulso social. 
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