
* Hombres de la república libre, acab>anids de rim er la última cadena,nque, en pleno ,iglo XX-, nos ataba a.l.a anti un dominacioñ fonárquicá y monástica.
Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nomnbre q.ue tienen. Córoba se redi
me. Desde hoy, conámos para el pais una vrg üenza menos y una libertad más. -
Los dolores que quedan son lar. libertades que faltan. Creefñcs no óquivocarnos,
las resenancias del corazón nos lo advijrto; estamos pisando^áobre una revolución,
estamos viviendo ma hora arrricana"

Estas eran las prijneras nalabras de célebre Iañifiesto de la Reforma U-
niv rsitaria auc fué larzado ,r la juventud universitaria de Córdoba, Argentina, -
el d uni A.ld4. Cen este manifiesto empezó un _novixnfenLo"evolucionario-
que iba a ren rer toda Amric:a Latina con una pasión ardiente de libertad.

Este amoso "grito d loartad" viino de una "gener ación d_- nuevo espiritu"
qO.e tenia ideas iode nas sobre;la misión de Ia universidad y estaba detarminada a
imponerlas. La antigua Lmiversidad, .erer direct de as tradiciones colonia -
les y clericaes, do.mática y o?.igárquica, al servicio de un orden pol'tico y social
establecido, era ya demasiadco repugnante para la. jentud, Argentina viva. en una-
época de gobierno estable y renovador, y el Primer Core pso Nacional de Estudian
tes de Aentira, celebrado en jie i.913, diJ la oca:.in de presentar Cl nuevo
manifiesto. La dctrina de la Reforma era el refleje dc los sentimientos de los es-
tudiantes. argentinos, pero obtuvo su. plena resonancia en los denás paises latinoa-
nmeric ns,' doee las condiciones 'nirversitarias cran ýmuy semejantes.

,s muy importante recorar -también que- il manifiesto de Córdoba no era
un fenóneno clusivo del ámbito univ rsitario. Es;aba dirigido a "los hombres i-
bresde Ar -ricadel. Sur". Los anhelos soc iaes, democráticos y revolucionarios -
de la nueva generaciói, en par te reiejo distante de las revoluciones contemporá -
neas del viejo ¿ontinente, no p.udieron e prcsarse libremente en la sociedad. Los -
estudiartes, siempre en la varuardia. de los. nlevos movimientos sociales en Amé-
rica del Sur, cóienzareni Lna coíaboración internacional ;más estrecia,. bajo la ins
piración de la Reforma, busca 'do co ntacto. y soluciones paci'ficas mientras sus -
parses respectivoú estuiie'ron en glerra. En erú nació el famcso movimiento del
aprismo, di riid o por el Ider es. dianril 7ictor Rail Hara de la Torre, como una
consecuencia del nism o sentido a piritual de la juiventud. Los prirneros añcs del .
movir.i'eio fueron un, per'odo rií'lante y trasýendsntal; después, poco a poco, aun
que manteniendo 'sus ideales, ' míxovimtiento quedó reduciro a una. serie de reivindi
caciones para la renovación y dernocratización de la universidad. "Ya que podeinos
hacer la ;eayolución en el pafs hagámosla taibién j.n la '..nive"rsidad".

Las reivindicaciones univers'trias del riOvmiento =e basaron' en una acusación -
fu::rte de las condícicnes areriorrs. 'S. manifesto inía ral `e Córdoba continua: "
La reºel"i estalia ahora en Cordoba y -s violenta por ue aqui' ios tiranos se ha
bi'an ense beddo y erai neicesario borrar para siempýli' e e recu'do -de lo0 contra
reválucionarios de iayo. Las muíiy:sidades Dar sido hasýà aquá ýel.fu fio secular
de los m'eédiocres la renta de 'os ignran tes, :a hcspital zción.s-sguia de los invá.

oy-.o qe s peor aún - cl I aar en done todas las formar d tira zar -ié
iiensibilizar, hallaron la catldra que las dictara. s universidades han llegaio-
ausr i fIlreîle jod& 'staff cieddýás deadentes, que 3 impeñan ën ofreuer
el triste espectacló deÓ na inmovi.ad:senil'. Lea juventud universitari (e. levan -
tó contra un régimen administrativo, contra uin jnétódc docente, contr. una concep
ción de autoridad. Las funciones púiblicas se ejercitaban en Beneficio de determina
das camíarillas. No se reformabaan nitlanes ni reg1a.rents por terno de que al ~
guien en los canbios pudiera p-rder su empleo. Los métodos docentcs estaban vi-
ciadós :por un cstrecho do rati roo. ntrib.uyendo a mantner a la universidad a-
partáda de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las leccoones,eéhcerradas en
la repeétición irterninabl.e de iejo textos, amparaban -l espritu Je rutina y su-
misión. ,-os caerpos universitarios, celsos guardianes de los dóogmas, "L'reyen -
do qa conspiración del silencio pudde. ser eercitada en contra i la .iencia"..

labia habido antecedentcs de este cboque cont-ra la orienta.cin corservado
ra y confesional de la u.iversidad la idea de participació. estudiantil en el gsobier
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los estudiantes en todo-el continente desde el año ' .9 .8, cuando el manifiesto de-
Córdoba reiteró _on tanta fuerza la aspiración estudiantil:.

" La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca su derecho a pen -
sar por su propia~cuenta. E : _1e también que se le reconozca el derahó a eterio-
rizar ese pensamiento propio en los -uerpos universitarios por medio de sus repre
sentantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido ¿apaz de realizar una
revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir-
en el gobierno de su propia casa."

Con cambios entre totalitarismo y democra-ia han cambiado muy sensi
blemente los estatu tas universitarios en -uanto al gobierno estudiantil. La más lar
ga tradición persiste en el Uruguay. donde ya desde al año 1.908, hay un sistema -
que. reserva :inco puestos para los profesores, tres para los profesionales y dos -
para los estudiantes en los consejos universitarios. En Argentina se ha inagurado-
en 1. 957 un sistema que marca la más granda victoria de la Reforma en aquel pa -
fs, garantizando la.tercera parte de los puestos para cada uno de los " estados'' -
de profesores, graduados y estudiantes. En el Euuador hay un sistema complejo -
que da a los estudiantes el derecho de elegir aprodimadamente la tercera parte -
de los representantes entre sf; los graduados no participan, pero los estudiantes -
pueden elegir además algunos de los representantes profesores. EnBolivia hay .-
un, cogobierno paritario-.la mitad de los representantes son profesores y la otra -
mitad estudiantes. En el Perú no habfa ninguna representación estudiantil cuando-
la delegación visitó el pais, ya que habfa sido suprimida la dictadura de Odria, des
titufda en 1.956. Ahora se espera una vuelta a la reforma dé 1.945, que dió 1/3 a~
los estudiantes y 2/3 a los profesores en los órganos representativos. En Colom -
bia habfa una representación democrática.estudiantil en las universidades oficiales
que fué suprimida por el dictador Gómez en 1. 950 ysustituda por un sistema que-
dá a un solo estudiante- el que ha obtenido las mejores calificaciones del último a-
ño- un puesto en cada consejo de facultad. También en Colombia se espera ahora u
na reforma rápida. Algunas universidades particulares tienen cogobierno. En el -
Paraguay hay un solo estudiante y un solo gráduado an cadá consejo universitario y
en Chile hay también por lo general un solo representate estudiantil. En Brasil no-
existe la costumbre de ale gir representantas estudiantiles para la administración-
universitaria.

Más importante seria saber como usan los estudiantes el poder que -
tienen en la representación estudiantil. Como principio. y para la educación demo-
crática del estudiantado, el gobierno es indudablemente más saludable. En las ?lec
ciones universitarias. Sin ambargo no dejan de existir quejas, también por parte -
de los mismos estudiantes, como en Bolivia por ejemplo, donde nos expresaron que
no siempre se utiliza con eficiencia el gran poder que tienen los astudiantas, sino-
que lo aprovechan en muchas ocasiones, para maniobras polfticas. Un juicio final-
sòbre este asunto depende de la fe que tiene- cada uno en el valor educativo de los_-
síistémas democráticos.. La mayor parte de los estudiantes bolivarianos sienten un
orgullo, avidente por. el .- ogobierno paritario; conseguido después de una lucha es -
tudiantil.

Una mejor vinculación-on los graduados se podrf' seguramente esta-
blecar en América del Sur; si existiesen asociaciones da graduados que pudieran -
mantener .ontactos con.los universitarios y con las organizaciones estudiantiles. -
Tales organizaciones no existen o son demasiado inactivas; en todo caso parece que
no' hay tan estrechos contactos :omo an el 'aso correspondiente en muchas otras -
pártes del mundo.

AYUDA SOCIAL A LOS ESTUDIANTES. -Al igual que en el mundo entero, este pun-
to se motivó cón la necesidad de una demo

c-atización de la enseñanza, para aliviar la desigualdad social y dar a un mayor nu
mei-o de estudiantes los beneficios de la educación superior. Tal desarrollo debía-
constribuir a destruir la madeja oligárquica de la universidad. la madeja de los -
privilegios universitarios y quebrar el cfreulo pequeño de la institución". La situa
ción áctual de la ayuda social a los estudiantes en Aniérica del Sur, está tratada -
en otro capftulo de este informe.



por supuesto' para los de ideas jolitieas tan Ae.inuiárlá que no se onforman con
la doctrina católica. Sin mbargo las universidades catól cas no requieren que to-
dos sus estudíantes sean católicos; los ýuc lo sóñ tienen la obligación de partici -
par en .ursos de cultura católica comunes pa'a todas las facultades.

Se puedeilustrar iejor la dif rencia entre el concepto que los alumt
nos de las universidaes datóli gastienende su uniersidad y el oncepto general-
delestudiantádo latinoamnoreiano con algiuna citas. n una declaráción la. la pri
merá onvencon e :traordinaria de la Y"edeiación d1 Estudianes dý la UniversiÁ-
dad CatoIica de Chile se dicre en uno de.los puitos sobre :al&f mision e ucativa.de-
la Ui-ivñ§Hsäa " "n el orden inteledúal 1a Unv risilad -debe formar la mentali
a -1reli iosa, filosófi d y cientifica sl univers tario, mediante una armonica en

scñanza de las vérdadjes teológi as filosófikas y cientificas. Pará lo Tgar este-
fin .es;e :esarió.. y..ue la vida sobr ratural y la :ultura religiosa presidan la. vi
da intelectual, cientifica y sociál de la Universida1. Para elló, deba ¡enderse al
mantenimiento de un servicio religloso que facilite la libre irieorporaïión a la vi-
dale la gra ia ala mejor dirección espiritúal de maéstros y.alumnos y a las -
mejores condicione -iateriales aecesorias para la realización adecuada de este-
fin". En los dos últimos Con rasos Latinoameri¿anos de Estuciántés han sido a.
probados decalraciones sobre el la;icismo de la enseñanza; as, en el segando
Congt'eso :elýbrado en La Platá en abril de 1.957 se acordó lo siguiente:. "l li
bre desarrollo -de la personalidad intelectual del alumno exige la implantación y
el:mateniïIúefito lel laicismo,- es decir,; de una enseñanza ado gmática, basada

'en la libërtad de discusión d las ideráion, esp'ritu.ciéntifico y objetivo.. En par-
ticular, giste princi ¿er ldef endido decididamente frente al constante inten
to NdTtýeicalismo por interiiir ~ëriTáT tación. Lá~liëa. por ý~Tai i mo se¯
coia'áiïñiá~ón la' derensa de Iá libertál elicampo de las id1eas, por lo que es
ta i'ntimiamente ligada porel pr o reso de nuestros pueblos, en su proceso de libe
-raciónvde la influencia- ideológica 1 efoimador y r'etógräda de las lases dominan.
tes, .enemigas del estudio objetivo y ientifi&o de-la realidad social y los )roble-
mas actualaýs".

.n realidad, es solamente en Colombia donde hay tradicionalnente u-
ná rmayor doninación de la iglesia y donde ésta influye hasta en` las enseñanzas de`
las unive:rsidades ofic:iales. En la concepción social de la misión de la universi
dan, ni los nstudiantes ni los profesores de las universidades atóli:as se distin-
guen de los otros, aunque la nÁiben en un espiritu diferent.

mas universidades particulares laicas pueden ser muy diferentes. En-
Cblo.mbia, donde hay un mayor número de ellas, algunas son fundadas nrecisamen
ta para evitar toda influencia polti ay religiosa como la Universidad Libre y la
Universidad e Medellin. En ellas se han concentrado muchos estudiantes con ide
as politicas de izquierda y son por lo tanto bastante activos en el movimiento es -
tudiantil. Las universi iades mismas difieren un poco del ;oncebto general de una
universidad, autónoma latinoam ericana que acepta þor loS' menos algunos' princi-
píos de lp Reforma Uniiversitaria. :E algunas otras universidades particulares,
sobre. todo si sas cuotas de natricula son tan altas que impiden el ingreso -de toda "
la población estudiantil, se mantiene un espi'ritu poso sensible -atolo 'movimiento
universitario.

Aun considerandáo las .aracterrsticas diferentes de algunas universida
des particulares, as más importante fijarse en las observaciones generales so -
bre las. universidades .suramericanas - Cómo se concibe ahora el papel le la uni
versidad en la sociedad?

ndudIable menta poi la influencia del movimiento de la Reforma Univer
sitaria o de ideas semejantes sobre una orientación social de la enseñanza, fa uní
versidad se ha hecho más Ypopular'" que ántes, por lo menos en un sentido super
ficial. Casi todas las universidades. suramericanas tienen ahora lpartamentos e
e-tensión anivrsitaria que ofrecen'una enseñanza básica o de cultura géneral a
todos les que deseen aprovecharla. La obra de extensión universitaria'es segura-
mente de gran importancia para divulgar:la Cien -a' ypara dar algunás óportuni a
les al estudiantado - que a menudo -sirve de prof -sorad en la extensiónuniversi
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taria de emneñarse er llevar la cultura directamento al pueblo. 'esta extensión-
universitaria empero,- no e. suficiente para sátisfacer el =espiritu ?el a.Thelo estu
diantil cuando se habla de popularizar la univezsidad y darle una s ansibilidad ma-
yor ante los problemas de. lasQcitead moderna:

Un ejemplo de la orientación universitaria deseada por la juventud re-
formista de hoy se ancuentra en la e pcsiiin de motivos del, nuevo plan de estu -
dios de la facultad de Arquiteptura, de Montevídeo, hecho pOr inic·ativa estudian-
til y aprobado después de una lucha estudiantil...Algunas citas e-_plica' ,me'jr de. -
que se trata=exactamente: "La 'acelta De'Arquite-túra al modifica. su actual -
régiien de Estudios, se pro one una tmali daT1ñch o~máa amplia que la de la Ine-
ra reforma del ordlenamiento y programeaión:de las asignaturas que lainte rai. -
Su propósito básico es dar al nuevo Plan un oritenido de indole social trascenden-
te, que lleva a la fcrmaciin de profesionales cornpenetrados con la necesidad de
poner sus conocimientos Lnicós al servicio de.una evolución progresiva. del me-
dio en que actúan. El camplemento iniprescindible de :la autonomra es la ereación-
de una on -iencia-universitaria orientada hácia una politica renovadora que con -
terinle las éigen cias da .una sociedad que está en rápida -voluciór'. Esta expósi-
ción de motivos:es larga y. repite "lás misma-, ideas en frases.difar antes y a veces
nebulosas,:terminando en una afirmación dé crear ,' una acción profesiónalVuniver
sitaría den'más serio .contenido ético y social". Sý nécesita una."lucha.revoluciona-
ria estudiantil". Puede verse córno todas estas reformas_'acompañadas da declara-
ciones verbosas yelocuentes .La rñisma-'ñseñanza de la arquitectura en esta fa -
cultad, probablemente no difiér 'déningún otró aspecto importante de la enseñan-
za d¿ arquitectura ion su actual énfasis sobre "arquit.actura socia?" en otras par-
tes del mundo.

Otro 2jamplo puede zitárse en Colombia; donde t-ambién existe el anhl
lo aeacercar la universidad a la realidad social del pars,- notiván lOlo con térmi -
nos semejantes.- En algunas facultades de medicina de Colombia se ha creado-. la-
idea viene de Méjico- un plan de acciór y enseñanza socio-familiar, cuyo estable-
cimiento se realiza en la r vista 'e la Univeri-a' e Antioquia ccn la siguiente =
descripción le la situación:. se ha venido diciendo, algunas veces con razón, que
la Universidad colombiana. asta forántada de un tipo prof esional:ini lvidualista y es -
pecializado y con poca. conciencia ¿ su responsabilidad sociál anta;la;ngcióny -
sin mayor contacto:ion la realidad". El nuevo plan establece:un vi'ieulo de muchos
años entre estudiantes de mediciná'y algunas famnilias de la.iudaf; podrán seguir
toda su cordi-ión social, de salud e higieri a tr avés de este`periodo, ganando asf-
una experiencia valiosi'sima para su trabajo futuro. Por desgracia los médicos -
no'han buscado espontáneatnentc Al contaoto on lá i-ealidad rural en Colombia; por
eso hay también un sistema de servici& médico obligatorio de un aña en el ¿ampo
para todo médico.

Algunos factores importantes están -.ontin'amente inpidi ando el progre
so de las universidades sudamo r icanas según esta filosoffa reformista de la edii
cac.ión concretada en Los vjemplý... de arriba. ýritre estósfactores 3e rdestacan la
falta de personal en la-4arrera docente ácadémica,` la- falta de-facilidades p.ra es-,
tudios postgradúados y.la falta de investiÁáción ¿ientifica. Todos estos factores -
son inter-relacionados y sc basan en un factor If.ndamental--la falta de. recursos -
económicos.

En las univarsidades sudamericanas hay pocos profeso -es que trabajen
el tiempo -.ompleto. -En, ms-del 90 sI los casos, tienen solamente cont' ¡tos para
enseñar algunas horasj'pr semana. Las univérsidadescarecen de dlinero paracon-
tratar profesores de tiempo completo,los salarios son tan pequeñoi que:hay que de
jar -la oportunidad de:ganarse la.vida en otras activida-des. Entonces, los profe-
soies trabajan fuera de la universida onio bo a dos, médicos, ingenieros, etc. -
No tienen tiempo-para conoc¿at asus ~stdiarits y 'Dará -interesarse por las refor -
mas de-la ensenanza y Y1 desarro lo Úeai universiäd: Los profeseres tampoco tie
nen organizaciones propias qpiuedan contrabalancear'las-ergahiizaciones astudiaT
tiffs y-daï' su .ontribución avtiva al p:-ireso univeasitario.-No pu den , surgir un-
verdadféroaspfritu de.la omunidadj univ rs taria., sino com m:nucha dificultad..La -
mrc.a inclusioin de raípiresentantýs de todos los estados de la-niver;idad:ensus ár-
pnos administrativos no basta para crear este espíritu. Es tanto rrás--difcil ;uan-
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universitaria son la autononra administrativa y.la autonomia de locencia.o sea la
libertad académica.

No es preciso presentar aqui una vista general de todas las reglas y dis
posiciones aue rigen la vida administrativa de las universidades sudamericanas. -
Aún en paises donde la autononia está bien asegurada en la práctica, como Chile ,
Ecuador y. Uruguay, existen leyes que reservan una cierta influencia del poder e -
jecutivo, por ejemplo, en el nombramiente de rectores y otros em pleados de la u-
niversidad. Es mucho más importante que la mera existencia de una legislación -
para proteger la autonomii'a, que ésta se respete y se apliqu: con un.criterio justo.
En Perú por ejemplo quedó vigente, durante la época de la dictadura de Odria, la-
Ley Orgánica de Educación Pública .le 1.941, parc el espiritu de e.sta ley, que. ga-
rant;iza la autonomia universitaria, nunca fué respetado. En Bolivia hay una legis-
lación que protege la autonomia, pero bajo el gobierno del INR ésta ha sido ataca
da fuertemente. Sin embar o, después de la "Revolución Universitaria":e 1.955 ,
las universidades bolivarianas parecen vivir en una situación autónoma relativa -
nente buena, aunque algunas de ellas conciben su posición como "precaria". En -
Paraguay se levantó en 1.956 la investigación gubernamntal ei la univers.dad, -
pero no hay ninguna seguridad de mantenerse verdaderamente independiente de to-
da influencia gubernativa mientras persista la dictadura nilitar en el .pars. En Ar-
gentina al derrocamiento del régimen peronista siguifna época de intervención en
todas las;universidades de parte dcl gobierno militar provisional. Esta interven -
ción, empero, solamente tuvo por objeto quitar los elementos peronistas de las U-
niversidades. Fueron nombrados " rectores interventores" mientras se elabora
ban nuevos estatutos universitarios de acuerdo con la nueva ley universitaria, he-
cha durante los primeros mese' .del ýobierno revoluci.onario. Esta nueva ley inte-
gra los. principios de la Reforma Universitaria, entre ellos el del cogobierno de. -
los tres "estados", que ninguna disposición :znrtericrmenté vigena había consigna-
do en Argentina, y fué creada tónando en consideración la voluntad expresado por
los estudiantes. Al momento le publicarse este informe, los nuevos estatutos uni-
versitarios argentinos estarán ya en vigencia y la autonomfa restaurada. Finalmen
te en Colombia y Brasil hay una. situación bastante :ompieja en cuanto a la autono-
mia administrativa y académica de las universi:dades. Las universidades oficiales-
dependen de la provisión do cargos importantes del poder ejecuivo-- en Colombia -
el mismo ministro le educa-'oi pública preside el consejo directivo de la Universi
dad Nacional- Al mismo tiempo en estos paises hay muchas universidades partidu-
lares que gozan de una ayuda perfecta de las autoridades estacales. En Colombia, -
durante la dicta Jura de Rojas Pinilla, Jstas también tuvieron algunas dificultades -
con las autcridades, pero no habia ningura represión severa.

sobre-la autonomia de la enseñanza, o sea la "libertad académica", no -
hay mucho que deci .La cátra libre, la libertad d3 enseñar e investigar sin in .-
terferencia des parte de autoridades oficiales y ni siquiera de parte de la3 autorida-
des universitarias mismas, está gara miizada dentro de los limites razt nables Só-
lo en el caso de dictaduras ee percibe siempre una influencia, por lo general no ex
presada an legislación o deretos, sino -on cierta discreción; cohtra todas las ten-
dencias an la enseñanza -ue pudieran interpretarse como estimulos de insirreccidi
Un' Caso particular es el de la influencia eclesiástica en Colombia.

La cuestión de la autonomia económica dj las; universidades es muy inte
rasante., dada la situación soci 'ein-Aninrica del Sur. En algunos pai'ses europeos-
se han zcreado sistemas de financiación independiente de las universidades, pero al
mismo tiempo no se mira con recelo a un sistema de subsidios de parte del gobier
no. En América del Sur se ha dado muha importancia a la manera de suministrar
fondos ^ las universidades y los autonoriistas doctrinarios no quieren aceptar de -
pendencía directa del presupueso nacional; sus recelos no sor siempre justifi ca -
dos, pero éste es un punto le principio.

De .las maneras diferentes de fianciar una universidad, se pueden men
cionar.breveraente las menos importantes en América del Sur: sus bienes propios
de las universidades, donacicnes -e particulares y derechos universitarios.


