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~NTRA lo que pudiera creerse, la ~o~· 
~ trarreforma universitaria avanza ra· 
pidamente en Iberoamérica. Y no sólo se 
trata del caso bien conocido, por lo abrup
to de las universidades argentinas, sino 
el' de aquellas que pudiera creerse que .SOJ?
reformistas o modernas, como las de Peru 
y Chile. 

Por lo menos lo anterior se infiere de 
los ensayos que publican en este número 
de Aportes, Alberto Escobar y J ean Lab
bens. El primero, peruano, aut?r de va
rios libros de critica literaria, director de 
Planificación de la Universidad de San 
Marcos y, allí mismo, director i~teri~? de 
Economía se ocupa de exammar Las 
par;'ldojas' de la ley universitari~. perua· 
na" en tanto que Labbens, soc1ologo Y 
fraricés habla de "Tradición y modernis
mo: la universidad en Chile". 

Escobar establece que el decreto ley 
17.437 dictado por el actual Go~~rno 
peruano, sobre la est~ctura y ~ncwna· 
miento de las universidades, enc1erra una 
paradoja: bajo una forma institucional 
moderna se esconde un fondo conserva
dor tradicional. Se pregunta el autor -;---~~ 
su ~espuesta implícita es afirmativ~- "st 
no habrá sido propósito de los leglsl.ado
res montar una estructura ideológica en
cubierta, que no pretenda tan sólo ir con· 
tra lo que se ha llamado el proceso . de 
'politización' estudiantil y profesora! ... 
sino que, frente a un pr?Ceso de I?~litiza. 
ción encaminado. . . hacia una en ti ca de 
la sociedad peruana y su contexto ínter· 
nacional. . . se proponga oficializar 'desde 
arriba' una ideología del reformismo Y de 
la adaptación. Y que ésta, al ser pr~n
tada bajo la apariencia de la despol~tlza
ción introduzca, so capa de modernidad, 
otr~ conceptos políticos · que uniformicen 
el pensamiento, que recorten la libertad 
de las opciones y la gallardía para la de
nuncia y que, finalmente, acaben colocan
do a la institución al servicio de ciertos 

sectores económicos o de una concepció 
de la sociedad de consumo, a fin de ~o 
dinar su rechazo a un orden que es 
nacido como injusto por los miembros d 
la universidad y, en general, por el pen 
samien to lúcido de todo el país". 

* I OS elementos conservadores de la le 
peruana de universidades so~, ~ ~uici 

de Escobar la quiebra del prmciplO d 
libertad de conciencia y de expresión (po 
la prohibición de hacer proselitismo polí 
tico en las universidades, so pena de per: 
der el puesto de profesor) la fractura del 
régimen de democracia interna (por 1 
estudiantiles en los órganos de gobierno 
reducción del número de representant . 
universitarios), el precepto de la no gra 
tui dad (que significa obligar al pago d 
la enseñanza a quienes puedan hacerlo 
pero implica la intensificación de los sen 
timientos de clase, entre otros efectos qu 
el autor juzga nocivos) y el afianzamiento 
de una tesis desarrollista (que propone 
una universidad destinada a la formació 
de profesionales capaces, y la inserta e 
un complejo planificado del que depende 
pero en cuyas decisiones no participa) . 

Por su parte, Labbens juzga que, n 
obstante algunos indicadores (mayor nú· 
de las mujeres en ese número, extensión 
mero de estudiantes, mayor participación 

· regional de la enseñanza universitaria, 
preferencia por carreras "modernas", 
etc.) , la imagen tradicional de las univer· 
sidades chilenas no se ha roto. Además 
de mostrar contraindicadores de los índi4 

ces aludidos, concluye que la obtención 
del cogobierno en las universidades chile. 
nas ha sido en cierto modo inútil, pues 
"las nuevas estructuras apresuradamente 
construidas no modifican ni las condicio
nes de acceso, ni el 'numerus clausus' que 
impone el reparto actual, ni la duración 
de los estudios. ¿En qué parece la univer
sidad más democrática o más moderna? 
Los centros regionales, al obtener mayor 
autonomía, no han obtenido otra cosa que 
una municipalización que acentúa todavía 
más las diferencias de prestigio y de nivel 
entre la capital y las provincias. ¿Se ha 
hecho tanto ruido para destruir los privi· 
legios o para mantenerlos?". 

* Comunidad Latinoamericana de Es-
critores. Boletín No. 6. Trimestral. Di· 
ciembre de 1969. Director: Manuel 
Mejía Valera. 

"GUERRILLEROS de la novela" es el 
equívoco título de un bien documen· 

tado ensayo de Mario Castro Arenas sobre 
el "boom" de la novela latinoamericana. 
Expresa una cuestión que no pocos nos 
hemos planteado alguna vez: se trata de 
saber si los epígonos de esa eclosión lite· 
raria ( Cortá7..ar, Fuentes, Vargas Llosa, 
García Márquez y Cabrera Infante) "ver
tladP.r::~mP.n.tA- .hq!'o.~·lu.o"'"'""'" 1 ...... ÓO,.A~l"""' na con ongmanaaa y gema crea or, o SI 
so.;., por el contrario, el elaborado produc
to de un hábil espejismo literario urdido 
por determinadas editoriales extranjeras, 
en alianza equívoca con una mafia inter· 
nacional de críticos literarios". 
. Y luego de un ponderado estudio de 
las caracteristicas de ca,da uno de esos 
autores, y de otros que les siguen, Castro 
Arenas concluye que, además de la inne
gable calidad de los novelistas menciona· 
dos, un mucho ·de inteligente promoción 
no les ha venido . mal . .. 

Una breve nota de Estuardo Núñez 
sirve para recordar a un casi olvi~ado pa
ladín de la integración cultural latmoame
ricana: Manuel Nicolás Corpancho, encar-

' gado de negocios y cónsul gen~ral ~el 
Perú en México en 1862, ·en los días acia
gos en que se corporizó aquí la interven· 
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