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Carlos Monge

Preciso dos afirmaciones en
torno de las cuales ha girado mi
conversación con el doctor Car
los Monge, uno de los investi
gadores más serios que tiene la
América Española y que hace
honor a su patria, el Perú, con
tinuando así la tradición en que
descuellan figuras como las de
I-lipólíto Unánue, José Manuel
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-Las investigaciones que so
bre el hombre andino se llevan
a cabo en el Perú, han permitido
concentrar la atención de los
hombres de estudio en un pro
blema que está relacionado con
otros de la biología humana, de
la biología antropológica y has
ta de la historia de América.

-En nuestro tiempo pode
mos notar la ausencia de un
Pasteur o la de un Claudia Ber
nard, gigantes de la ciencia que
la revolucionaron y le dieron
nuevos derroteros; pero no pue
de negarse que tenemos a la dis
posición muchos elementos y'
materiales para investigar orde
nadamente. En los Estados Uni
dos se nota una gran avidez cul
tural. Quizá este país, mejor di
cho sus fundadores, estuvieron
acertados al procurar primero el
desarrollo económico, como una
base para entregarse a la inves
tigación científica, a la cultura
artística. A nosotros, en Hispa
no América, nos sucedió lo con
trario.

s

'Sobre la Conferencia' Internacional
de Uni"ersidades en Niza

Las cuatrocientas universidades 'más famosas del mundo, entre
las que figurarOJZ la Georgiana de Roma, la Hebrea de Jerusalén y la
del Gairo Al-Azhar, creada esta última en el siglo XIII, tomaron pat"te
en la Conferencia General de Universidades celebrada en Niza y en la
que estuvo presente el Rector de la UNAM, Doctor Luis Garrido, al
frmte de la delegación mexicana.

Al reanudar sus labores, después de su viaje a Europa, el Rector
Garrido informó que la Conferencia obtuvo los resultados siguientes:

1. Facilitar la concentración y difusión de los informes necesa
rios para las relaciones universitarias internacionales.

2. Acelerar, entY(! las universidades, la circulación de personas y
de ideas.

3. Organizar conferencias universitarias internacionales o regio
nales, y preparar las recomendaciones que pudieran ser presentadas an
te los organismos nacionales e internacionales.

4. Ayudar a las universidades a 1nantener en el desarrollo de la
colabo¡;ación internacional el carácter que les corresponde.

5'. Asegurar, bajo un plan general e internacional, la defensa de los
intereses'materiales y morales de la universidad.

,Los antecedentes de la Conferencia son éstos: en Utrecht, Holan
da, se reunió en agosto de 1948 la Conferencia Preparatoria de Univer
sidades convocada parla Organización de las Naciones Unidas (Unes
ca), de acuerdo con una resolución que tal organismo adoptó en su
Tercera Asamblea, celebrada en esta capital.

Respecto a la conexión que tuvo la Conferencia de Niza con la
Unesca, el Rector Garrido dijo que unas palabras expresadas por el
Director General, seiior Jaime Torres Bodet, quien también asistió,
simbólicamente dan a entender la trascendencia de haberse aprobado
la creación de la Unión Internacional de' Universidades, en los concep
tos siguientes: "Así como la Unesca es la concie'ncia de las Naciones
Unidas, la Unión de Universidades será la conciencia de la Unesco."

Después de que el Rector Garrido habló de la brillante participa
ción de los delegados mexicanos, licenciados Luis Chico Goerne y Sal
vador Azuela y doctor Nabar Carrillo Flores, agregó que la nueva or
ganización estará integrada por doce miembros y que el Presidente de
la Sorbona de París, señor Saí'railh, quedó nom,brado como Secretario.

El Doctor Garrido, al narrar la trayectoria de su viaje, dijo que
después de Niza, e invitado especialmente, estuvo en Egipto para con
currir a las festividades celebradas en la Universidad del Cairo Fouad
Primero, donde se creó el Instituto del Desierto que estudiará el pro
blema que México tambíén afronta y que es ,la falta de agua.

En Egipto mcontró gran interés por México, JI con todo y ser un
lugar tan distante, y donde- no hay ni cóúsul mexicano, las gentes cul
tas C01wcen la historia de México y nuestra geografía.

Antes de re~resar estuvo -en París, donde observó los terrenos que
ocupará el Pabellón de México, que se hallará siíuado frente al de los
Estados Unidos de Norteamérica.

México tiene en París más de 1/einticinco becados, y según el em
bajador nuestro en la capital francesa doctor Víctor Fernández MaTle'YO,
pronto darán principio las obras de edificación del Pabellón con diver
sas apOlYtaciones, entre las que figuran la del señor Presidente de la Repú
blica, licenciado Migltel Alemán, del director, del Ban;co ~e México, fi
cenciado Carlos Novoa, del licenciado Agustln GarCla Lopez y del ,e
fe del Departamento del Distrito Fed~ral, licen:ciado Fernando, Casas
Alemán, que, sumadas a las de los meXlcanos resldentes en Francla, lle
gan a más de medio millón de pesos.
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Muflas, Hornos y Pirómetros

-Las fowgrafías que se han
tomado. ya no dejan lugar a/
duda. Insisto en d~cir que el
Cusco está destruído, casi en su
totalidad, como ciudad moder
na.

-¿Pero el Instituto de Biolo
gía Andina que usted dirige ha
sufrido daños?

-El Instituto no está ins.ta
lado en el Cusco, sino en Moro
cocha, 'cerca de Lima, a tres 'ho
ras de automóvil. Disponemos'
de excelente personal directivo.
y, lo que es' mejor, de' jóvenes
que se están preparando muy
bien.

-Entiendo que las inve~tiga

ciones que ustedes hacen en' ese
Instituto han concentrado su es
pecial atención en lo que se re
fiere a las variaciones que sufre
el hombre al subir a diversos ni
veles de altitud.

-Así es; no es el problema
del hombre de la altitud, sino el
de los cambios que experim,enta
el organismo -hombres, ani
males y plantas- con los cam-

,bias del ani.biente de altitud y
con la aclimatación al medio ex
terno. Galeno decía: el hombre
es un todo con su ambiente.

-Entiendo que los trabajos
del Institu to flo tienen \imitado
res en algún otro país de Amé
nca,

-En Argentina- se ha creado
un Instituto de Altitud, en Sal·
tao En Bolivia recientemente se
ha iniciado este conocimiento.

--¿Qué hombres de ciencia de
los Estados Unidos y Europa
están en relación directa con us
tedes?

-El general A. Armstrong,
Director de las Fuerzas Médicas
Aéreas en los Estados U nidos;
los profesores Dill. Bentzon,
Fenn y otros muchos: en Suiza
Van Murat y Stampf, del Insti
tuto del Jungfraufoch.

-He leído la noticia de que
la Institución Rockefeller ha
brindado al Instituto su apoyo

. efectivo.
-No hace mucho.la dire~tiva

resolvió "facilitar 700,000 soles
peruanos, que se dedicarán ínte
gramente a las tareas de estudiar
la aclimatación en los Andes.
El donativo lo obtuvo el doctor
Hurtado, director de Investiga
Clones.

-También nos hemos dado
cuenta de que el programa del
Instituto no se ha interrumpido,
a pesar de los acontecimientos
políticos en el Perú.

-No veo la razón por qué no
pudiéramos seguir trabajando
en un ambiente de tranQuilidad. .
científica en que vivimos los in-
vestigadores. Al contrario., el
Instituto ha recibido el mayor

Valdez, Cayetano Heredia, Se
bastián Barranca, Herminio
Valdizán y otros que han lu
chado por el mejoramiento del
·hombre.

En el Perú y en México nos
hemos encontrado varias veces,
y habíamos suspendido un diá
lago que, al fin, se reanuda só
lidamente para dejar una cons
tancia de las afirmaClones que el
doctor Monge me ha hecho al
responder, categóricamente, mis
preguntas. En él se reúnen las
calidades del catedrático univer
sitario. el buscador de la ver.dad
dentro de disciplinas severas y,
a la vez, el animador intrépido
que viaja continuamente, esta
blece conexiones, encuentra sim
patías y regresa al centro de sus
actividades -el Instituto de
Biología Atl'dina-'- para prose
guir su trabajo, en una atmós
fera no contagiada por las in
trigas de la burocracia, sino
enaltecida por el diario afán de
analizar problemas que han sus
citado la atención de los biólo
gos que en otros países han de
dicado también su tiempo a es
clarecer enigmas de la fisiología
y de la biología antropológica.
Lo más natural ha sido reiniciar
la conversación con e,1 doctor
Monge, haciéndole esta pregun
ta:

-¿Cuáles, en verdad, la si
túación en que ha quedado el
Cusco. después del último cata
clismo? Las noticias son contra
dictorias.

--El Cusco se acabó en lo que
se refiere a ciudad moderna, Res
pecto al Cusco del que estaban
enamorados los turistas. los ar
tistas, los estudiosos de la arqui
tectura colonial. hay que confe
sar que se ha convertido en rui
nas, quedando intactos los mo
numentos de piedra del Inca
nato y del período preincaico.

- ¿y cuá1 ha sido el pri mer
problema que se ha presentado?

-El problema urgente no es
el de restaurar las obras de arte
que se atesoraban allí, sino el
problema humano, el de dar
alojamiento a las gentes que han
quedado sin hogar. Los auxilios
deben ser apresurados antes de
que los comuneros vuelvan a re
montarse a la puna y abando
nen la ciudad, definitivamente.

-Es decir, que las mesetas
inhospi talarias van a recibir esa
corriente humana. Yo creía que
el cataclismo de que ha sido v~íc

tima el Cusco no tenía tal tras
cendencia demográfica, y que el
problema importante era el de
restaurar las maravillas arqui
tectónicas. La visita que hice a
esa ciudad me fué una revelación
estupenda.
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impulso de parte de los gobier
nos que se han sucedido en el
poder. desde su fundación.

-Entonces 'se trata de un
instituto autónomo. --.Suponía
que era una de las dependencias
de la Universidad de San Mar-
cos. . I

-Insisto en decir que. es au
tónomo, en 10 que se refiere a
la investigación y a la selección
de su personal. Eso nos ha per
mitido trabajar con un gran en
tusiasmo. Forma parte de la
Universidad, con una dependen
cia de la Escuela de Medicina y
su presupuesto proviene en par
te del Gobierno y de la Univer
sidad.

-Algo he le.ído sóbre lo que
usted llama el "hombre andi
no", un hombre"que es diferente
de nosotros, que tiene otra fisio-
logía. .

-Efectivamente,' correspon
de a una variedad fisiológica de
raza humana. Algunos escrito
res, principalmente cronistas del
siglo XVI, habían tenido presen
timientos; se habían anticipado
a nuestra tesis de que existe un
hombre que, obligado por las
condiciones de la altitud, tiene
características biológicas muy di
versas, que era preciso fomentar
y que nosotros estamos estu
diando actualmente.

-.-¿ Cuáles son esos cronistas?
-Uno de ellos es e.1 Padre

Bernabé Cabo. Leyéndole, se ad
vierte que en una de_sus afirma
ciones, al hablar de la fertilidad
de los diferentes grupos huma
nos -mestizos. mulatos, cuar
terones, etc. etc.-, tuvo una in
tuición que ahora nos permite
decir que Coba se anticipó a
Mendel. Hay que añadir los
nombres de Acosta, Guaman
Poma de Avala, Garcilaso de la
Vega y de' todos los cronistas
que hacen referencia a esos te
mas. Precisamente, acaba de ser
traducido al inglés mi libro so
bre confirÍnacioneshistóricas de
orden biológica en la aclimata
ción en los Andes.

-Quiere esto decir que los
historiadores tienen que estu
diar, para comprenderlos mejor,
a los conquistadores y los pobla
dores del Perú y de otros países
andinos, como lograron sobre
ponerse al medio físico y domi
narlo.

-Así es, y sobre ello me de
cía un profesor de la Universi
dad de Harvard ,que es posible
enseñar fisiología y biología a
través de la Historia.

-No sé en dónde he leído que
uno de los motivos que tuvo
Pizarra para no fijar definitiva
mente la capital del Perú en

Jauja fué que notó que los cer
dos no podían reproducirse ...

-Efectivamente. Le contaré
que en el acta de la fundación
de Lima aparece el dato de que
uno de los motivos del traslado
a ella era que los caballos, las
gallinas y los cerdos no se repro
ducían en Jauja. Hay otro he
cho: como la raza negra no se
adapta a la altitud, el folklore
peruano apunta: "Gallinazo no
canta en puna y si canta es por
fortuna; "

-.-Al gallinazo le llaman zo
pilote, en México y Centro
América; pero en Venezuela es
tI" " " 1 .samuro y aura en otros
países. Pero siguiendo nuestra
conversación, ¿cuáles son las di
ferencias entre el hombre del lla
no y el andino?

-Hay que suponer que de
biendo equilibrarse el hombre
con su medio ambiente, si en
éste sólo encuentra en la altitud
la tercera parte o la mitad del
oxígeno que tiene al nivel del
mar, todos sus órganos -pul
món, corazón y sistemas, san
gre, tejidos, etc. etc.- deben
adaptarse diferentemente.

-En la altipla'nicie mexicana
es curioso observar que el árbol
del plátano produce flores, pero
nunca da fruto.
. -¿No se ha publicado nin
gún trabajo sobre los animales
y su reproducción en la altipla
nicie mexicana?

-No tengo noticia. Sin em
bargo, hay. un trabajo del mé.
dico Jourdanet, que figuró en
el ejército francés enviado por
NapoJeón nI.

-Conozco ese trabajo; pero
me parece que hay uno más apre
ciable, que se debe a un doctor
Vergara López y a Ul1 colega
suyo, cuyo nombre no recuerdo.
Los mexicanos deberían rehabi
litarlos, porque hicieron un tra
bajo verdaderamente original.
Evidentemente, en México exis
te el problema, con menos in-
tensidad, I

-Es corriente observar que:
especialmente los cantantes, al
llegar a la ciudad de México su
fren marcada incomodidad. Re
cuerdo que Lily Pons, después
de cantar Lucía se vió obligada
a trasladarse a Cuernavaca.

-En general, el fenómeno
biológico no es visible, pero si se
le estudiara científicamente ha
brán de encontrarse hechos inte
resantes. Tengo entendido "que
así lo creen científicos mexicanos
de gran autoridad. .

-¿Cree usted que hay ejem
plos evidentes de que en la Amé
rica Española se pueden formar
hombres de estudio que se dedi-

EVITE LOS CA.TA ROS
CONSERVESE LLENO DE SALUD

los primeras señales de peligro, (amo son:

e Fatigo o flojera co.nstonte,

e Dolores de cobezo, de pecho,

e Respiración tatigoso y

e Fuertes escolosfríos.

. le están indicando o USTED, que sus defensas orgánicas se

hallan disminuídás, y que será fácil presa de un cotorro que

puede ser el principio de uno pulmonía.~

Veo de inmediato o su médico, paro que le recete los me

dicamentos que le evitarlÍn complicaciones y le curarlÍn. r~@l
Además usted debe cuidarse de los cambios bruscos de

temperatura, los enfriamientos repetidos, lo respiración constan

te de polvos. Yno olvide que el agente cousol de lo flgripo" es

altamente contogioso y do lugar o los brotes epidémicos.-~J\

AISLESE y consulte de inmediato 01 médico poro no conto

gior o los seres queridos que le rodean.

Aumente sus defensas orgánicos y protejo su solud, hacién

dose regularmente su exornen médico general.~

Acuda a los servicios del Instituto, y

solamente en el caso de que su enfermedad

le impida asistir a la Clínica, solicite la

atención a domicilio ha

ciendo sus llamadas tele-

Fónicas entre las 7 y 18

horas a través del 07.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
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laciones con la en/ermedad de
Vaquez (1929), La enferme
dad "de las grandes alturas
(1937), La vida en los Andes
y el mal de montaña crónico
(1942), etc. et~. ¡El profesor
Roger, Decano'de la Facultad de
Medicina, dió el nombre de "en~

fermedad de Monge" a la que es
característica -de los .altiplanos
andirios o "soroche".)

cializados en proyecciones de
películas memorables, sin dis
tinción de .fecha o necesidades
de orden económico (ha sucedi
do a menudo que estos salones
ganen más dinero); luego se
fundaron unos Cipe-Clubs, aso
ciaci9nes de pet;sonas que se co
tizan para ver, juntas, las gran
des obras clásicas de la pantalla,
sin la finalidad de obtener bene
ficios. .

Tales Cine-Clubs existen
ahora .en gran número en Pa~ís,
en Londres, en Roma y en Nue
va York, y muy a menudo, en
vez de ir a ver una mala película,
en un salón comercial. se. dirige
uno a su Club -10 que es tam
bién mucho más económico-,
en donde puede estar seguro de
ver una muy buena película,
pues se trata siempre de una cin
ta seleccionada.

Es uno de estos Cine-Clubs
el que México, como las demás
grandes capitales, ha logrado,
bajo el patrocinio del Instituto
Francés de la América Latina.

En él se pueden ver con regu
laridad, en la cómoda sala del
Instituto, las obras de los más
grandes realizadores de la histo
ria del cine: René Clair, Jean
Renoir, Julien Duvivier, Char
lie Chaplin, Emilio Fernández,
Marcel Carné, Eisenstein, etcé
tera; es decir, películas como Las
luces de la ciudad, La gran ilu
sión, Tempestad sobre Asia. El
millón, El día se levanta ...
nombres todos que merecerían
ser célebres, cintas y obras que
merecen ser tan estudiadas como
los más grandes nombres de pin-
tura y de literatura. .

En efecto, así como existe
buena y mala literatura, existe
también buen y mal cine. S'e es
criben cada año millares de li
bros mediocres: el aficionado no
los toma en cuenta, y sólo habla
de los ocho o diez buenos libros
que salen. Lo mismo se debe ha
cer con el cine, tanto para nues
tro placer como para nuestra
cultura.

lOR J. F. RICARD

Del Instituto francés de la América Latina

CINE-CLUBUN

tría y Medicina Legal, en Chile,
y la Facultad de Medicina de
dicha Universidad. Hizo estu
dios de ampliación en la Uni
versidad de París y en la Escuela
de Medicina Tropical de Lon
dres. Entre sus libros y mono
grafías sobresalen los siguientes:
La enfermedad de Carrión o
verruga peruana (1912), Las
eritremías de' la altitud, sus re-

¿Imaginamos 10 que podría
ser nuestra cultura pictórica si

I no nos fuese posible ver más que
. los cuadros pintados durante el
año en curso o durante los dos
o tres años pasados, y 10 limita
dos que serían nuestros placeres
literarios si; por una ley inexora
ble, se nos obligara a leer única-'
mente las "últimas novedades"?

Esta ley, sin embargo, es la
que rige al cine, pues antes de ser
un placer, una distracción o una
obra de arte, una película es un
producto industrial. una mer
cancía comercial. Cuando una
película ha salido de los estu
dios no hay nada más urgente
que "amortizarla", hacerla cir
cular a fin de poder así obtener
de su explotación bastante dine
ro para hacer otra. Resulta, por
10 tanto, que todos los salones
se hallan permanentemente ocu
pados por películas que no están
aún amortizadas, es decir, por
las últimas novedades.

Aunque sea de hecho posible
pintar o escribir sin obtener di
nero, aunque un editor nb lle
gue a arruinarse por un libro no
vendido, una galería de cuadros
por una exposición sin éxito,
dos o tres películas que no cu
bren sus gastos, representan una
catástrofe para el productor; en

/ efecto, dos o tres minutos de pe
lícula impresionada representan
el día de trabajo de centenares
de artistas y técnicos. Por esto
es que en el cine el interés de los
productores prevalece sobre el
punto de vista de artistas y afi
cionados: las películas que han
cubierto sus gastos y producido
beneficios deben ceder el lugar,
aun siendo obras de arte, a las
películas recientemente produci
das, aunque éstas no valgan
nada.

_Es como reacción contra esta
ley inexorable por 10 que, desde
los alrededores de 1930, se em
peZaron a crear en París unos
salones desligados de los gran
des circuitos comerciales y espe-

I

Perú sin tener título universita
rio. Sin embargo, es admirable
la abó que pudo realizar, sin
tener a la disposición instrumen
tos apropiados, pues a pesar de
ello le fué posible hacer anota
ciones y afirmaciones que han
podido ser comprobadas en la
actualidad.

-Ya es tiempo de que se ha- .
ga un estudio sobre los hombres
de ciencia que' han hecho expe
diciones a través de nuestros paí
ses y que han dejado noticias en
libros o monografías.

-Creo, como usted, qpe po
dría hacerse ese estudio y que de
él podríamos obtener resultados
sorprendentes.

-Sería un balance que arro
jaría mucho en nuestro haber.
Humboldt abre la mat;cha, tra
tándose de la América emanci
pada. Isaiah Bowman nos dejó
esos admirables estudios entre
los que sobresale Los Andes del
sur del Perú.

-Estamos muy de acuerdo.
En mi país contamos ya con al
gunas páginas que podrían
aprovechar los que hacen el ba
lance del progreso.

-La historia de la ciencia
tiene una seducción irresistible,
porque la ciencia es una de las
grandes aventuras humanas. So
bre todo, en ella surgen ejem-

'plos de hombres de estudio que
cuando eran niños arrostraron
dificultades terribles. Usted es
uno de ellos.

-Permítame que, orgullosa
mente, le diga que me formé en
un hogar muy pobre, y que mi
madre daba lecciones de piano
para sostener a sus cuatro hijos.
Lo poco que soy,' a ella se 10
debo.

(Carlos Monge naClO en
1884. Es doctor ha oris causa
de las Universidades de Chicago,
Santiago de Chile y La Paz.
Obtuvo su título de médico y
cirujano en la Universidad Ma
yor de San Marcos de Lima, en
la que actualmente es director
de la Escuela de Altos Estudios
y del Instituto de Biología An
dina. Es uno de los peruanos
que ha viajado más y que tiene,
por lo mismo, las más amplias
relaciones. Pertenece a la Acade
mia de Medicina de Lima, la
Sociedad de Biología de Buenos
Aires, la Academia Nacional de
Ciencias, la Sociedad de Biolo
gía, la Sociedad de Medicina Le
gal y la Asociación Médica-Pe
ruana "Daniel A. Carrión", en
el Perú. Es miembro honorario
de la Academia Nacional de
Medicina de Buenos Aires, la
Sociedad Médica de Chile, la So
ciedad de Neurología, Psiquia-
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quen especialmente a conocer la
realidad ambiental?

-Precisamente, en la reunión
que acabamos de tener los miem
bros de la Comisión Internacio
nal de Estaciones de grandes al
turas en el Observatorio del Pi
co du Midi, en Francia, hemos.
aprobado una resolución invi- .
tanda a los países americanos en
que hay altiplano para que nom
bren un comité que estudie la
biología del organismo en fun
ción del ambiente. México tiene
investigadores de primera clase.
Chávez, Rosenblueth, Méndez,
Izquierdo, González Guzmán,
podrían dar contribuciones im
portantísimas.

-¿A su iuicio, la reforma
social que se opera en varios
países del mundo ha favorecido
el mejor conocimiento de las
ciencias biológicas?

-Tal vez este último cono
cimiento es el que ordena la re
forma social. por su sentido 'de
bienestar humano.

-Ahora que están celebran
do en el Perú el primer centena
rio del sabio italiano Antonio
Raimondi, acaso se precise algu
na observación suya respecto a
la altitud y la biología.

--No, que yo sepa. Raimondi
fué un hombre genial. Llegó al

ELABüRAClüN


