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Apuntando en el centro y dando en el bianco, la Real 
Academia Nacional de Medicina de Espana ha orga- 
nizado este primer encuentro entre las academias de 
Medicina de aquf y de alia. Parcelas, digo yo, de 
la patria de los idiomas hispanicos.
Luego de " 100 anos de soledad ", en esta sesion inaugural 
de este primer encuentro, es oportuna la ocasion para que 
nos situemos, los unos y los otros, en el momento en que 
nos hallamos. Los procesos que nos han conducido a lo 
que actualmente somos no han sido los mismos en la 
Peninsula Iberica y en nuestra America.
Hace 500 anos, senores, se dio un hecho portentoso: el en
cuentro entre el Neolftico y la Edad de Bronce en los 
que se hallaba America pese a la extraordinaria orga
nization social y polftica de sus grandes imperios, con el 
Renacimiento espanol.
Se impuso el pueblo culturalmente mas desarrollado. 
El que sabfa leer y escribir, el que contaba con la 
escritura, imponderable instrumento tecnologico que eter- 
niza con puntualidad el pensamiento y la memoria, 
sueno del hombre.
Algunos pueblos habfan logrado hacerlo realidad 5 mil 
anos antes.
Como elemento de dominio y de poder, la escritura en 
America fue determinante. Tal elemento de imposition 
cultural, se tradujo, en el vencido, en un rechazo hacia los 
nuevos conocimientos. Surge asf "el mito de la escuela", 
superado apenas en el presente siglo.
Sin embargo para unos pocos, los pioneros de nuestra gran 
aventura, dominar la escritura, saber leer y escribir, se 
constituyo en un desaffo de vida o muerte. La memoria es
crita significaba la salvation de la identidad, a tiempo 
que la via con la que nos serfa dable igualarles y quizas 
superarles a quienes vinieron de Ultramar.
Ahf esta Garcilaso de la Vega, hijo de un capitan espanol 
y de una nusta cusquena, mestizo de la primera genera
tion, nuestro primer gran historiador. Ahf esta Jacinto 
Collahuaso, de quien se refiere el P. Juan de Velasco, en 
los siguientes terminos: "Conocf a este indiano cacique de 
Otavalo en la edad de 80 anos, de gran juicio y singulares 
talentos. Habfa escrito cuando mozo una bellfsima obra in- 
titulada Las Guerras Civiles del Inca Atahualpa con su 
hermano Huascar1. Fue delatado por ello al corregidor, el 
cual por indiscreto y arrebatado celo, no solo quemo aque-
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11a obra y todos los papeles del cacique, sino que lo tuvo 
algiin tiempo en la carcel publica para el escarmiento de 
que los indianos no se atreviesen a tratar esas materias". 
La decision de aquel corregidor respondio a criterios bas- 
tante generalizados y desde muy temprano. El 20 de Oc- 
tubre de 1541, el escribano Jeronimo Lopez dirigio una 
carta al Rey, con el fm de expresarle las razones que se 
dieron para la rebelion indfgena del Mixon, en Mexico. 
Entre otras senala: "Que tomando muchos muchachos pa
ra tomar la doctrina, en los monasterios llenos, luego les 
quisieron mostrar leer y escribir, y por su habilidad, que 
es grande, y por lo que el demonio negociador pensaba 
negociar por allf, aprendieron tan bien las letras de escri
bir libros, puntar, o de letras de diversas formas, que es 
maravilla verlos, y hay tantos y tan grandes escribanos, 
que no los se numerar, por donde por sus cartas se saben 
todas las cosas de la tierra de una a otra mar, lo que de an
tes no podfan hacer. La doctrina buena fue que la sepan; 
pero el leer y escribir muy danoso como el diablo". 
Desde nuestros initios saber ha sido nuestro empeno, 
nuestro noble empeno. Por el perdimos el sueno. Desve- 
lados, en ocasiones abrumados por tantos y tantos desa- 
ffos, nos hemos mantenido en aquel loco empeno: aproxi- 
marnos, hacer tambien nuestras, las modernidades iban 
sucediendose.
Desvelados, infatigables, asf nos llego el siglo de la Ilus- 
tracion, el luminoso siglo XVIII latinoamericano. Nos 
llego cuando ya nuestros mejores sabfan leer y escribir, y 
bien. Ahf esta la figura enorme de un medico quiteno, 
cientffico adelantado en los estudios biopatologicos, hijo 
de un indio cajamarquino: Don Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo, precursor de la independencia americana, el ciu- 
dadano mas culto que habfa en la Real Audiencia de Qui
to, segun los viajeros de la epoca.
Es siglo de las Luces, aquel en el que el conocimiento em- 
pfrico fue arrollado por el cientffico, nos hallo familiari- 
zados con el libro. Las bibliotecas de las universidades y 
colegios regentados por los jesuitas de Chuquisaca, Qui
to y Cordova del Tucuman, no tenfa parangon en toda 
America, y en materia cientffica se hallaban actualizadas. 
En el siglo XVIII en el que la presencia de nuestra biena- 
mada Reina Isabel, en nuestra historia, adquiere connota- 
ciones insospechadas. Pobres de nosotros si el descubri- 
miento de America hubiera demorado en producirse uno 
o dos siglos. El presente nos hubiera encontrado engro- 
sando las filas de los condenados de la tierra.
Aventuras imposibles, de propositos insolitos e ineditos, 
fue la conquista de America.
Nuestro espanol resulto la fuente de la eterna juventud, 
aquella que les hizo perder el sueno a los primeros conquis- 
tadores espanoles. La llevaban consigo, por donde iban. 
En nuestras latitudes, el idioma compartido, el de la pa
tria comun, resulto ser un potro brioso jineteado por 
pueblos de los mas dispares. Lo hemos enriquecido, lo 
seguimos haciendo. En nuestra America, el espanol es una
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lengua viva, dinamica, siempre joven. Adjetivaciones in- 
solitas, la utilization de verbos de una punterfa admirable 
para precisar acciones extraordinarias o comunes y co- 
rrientes, y no solamente la inclusion en los diccionarios de 
nuevos vocablos, han sido nuestro concurso y siguen 
siendolo. El pensamiento de pueblos de circunstancias di- 
versas y diferentes, ha encontrado su cause de expresion 
comun, y por esta via la configuration de una cultura de 
una riqueza inagotable.
Nuestro espanol no ha sido un potro desbocado. Pocos es- 
critores contemporaneos habfan respetado mas las reglas 
ortograficas y habfan escrito con mayor fluidez el idioma 
de Cervantes que Garcia Marquez. Hemos contribuido a 
que nuestro espanol sea una creatura viva, palpitante, sa- 
ludable y con una buena dosis de calor tropical. Ahf estan 
Alejo Carpentier con "El Siglo de las Luces", el mismo 
Garcia Marquez con "Cien Anos de Soledad" o Alvaro Mu- 
tis con sus empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero. 
Ni la raza, ni la religion, ni ciertas conductas ante la vida 
y la muerte, han tenido entre nosotros la trascendencia 
que el idioma que hablamos 300 millones de latinoameri- 
canos. Es nuestro elemento aglutinador frente a las fuerzas 
de dispersion. Si nuestra cultura se halla incluida en la de 
occidente, con derecho y para nuestra fortuna, es porque 
nuestro pensamiento se expresa en el culto y moderno 
idioma espanol.
Nosotros, los latinoamericanos, desde siempre hemos vi- 
vido al filo de la navaja. Una lucha sin cuartel entre la ci
vilization y la barbarie. Entre Collahuaso y el regidor, di- 
gamos. Entre los jesuitas de aquel portento que significa- 
ron las misiones del Paraguay Oriental y quienes les expul- 
saron. Entre los juristas y magistrados que redactaron las 
Leyes de Indias y aquellos que procedieron bajo el supues- 
to de que el Rey estaba muy lejos y Dios muy alto. Entre 
los civilistas que amaban sus bibliotecas como su bien mas 
precioso y los caudillos barbaros, una mezcla en variadas 
proporciones del miura iberico con el troglodita america- 
no y otras aportaciones relativamente recientes y no me
nos salvajes. Una lucha sin cuartel, que aun se mantiene, 
pero que lo avisoramos en sus ultimos episodios.
Una historia de luces y de sombras. De luces tan brillan- 
tes como la que emitio el indio Juarez con su "el respeto 
al derecho ajeno es la paz", o Domingo Faustino Sarmien- 
to para quien gobemar era educar. Fue precisamente Sar- 
miento quien "a finales del siglo pasado fundo la base edu
cational mas prometedora para un rapido desarrollo eco- 
nomico". Bernardo Houssay, nuestro primer Premio Nobel 
en ciencias, gloria de la medicina latinoamericana, fue 
producto de aquel proceso acelerado de education. Con 
Sarmiento y Houssay triunfo la civilization. La barbarie, 
herida pero no de muerte, hizo que el gobierno de ese en- 
tonces censurara la noticia de que nuestro colega habfa ob- 
tenido aquel reconocimiento.
De ahf, senores, que el camino recorrido por la medicina 
academica latinoamericana hasta la modernidad de hoy, 
tenga connotaciones tan singulares. Responde a viejos 
suenos, a empenos antiguos de todo un subcontinente. 
Contra viento y marea, en ocasiones a marchas forzadas, 
desafiando las grandes alturas o la selva, neutralizando to- 
das las dependencias o al menos atenuandolas, la medici
na latinoamericana se presenta con dignidad al juicio de 
quienes estudien o a consideration de quienes se encuen- 
tren con nosotros.
Senores, nadie puede sustraerse de su circunstancia. Con

la venia de ustedes debo referirme a la mfa en lo que tiene 
de espanola. Hice la carrera de Medicina y el doctorado en 
la Universidad Complutense de Madrid. Mi especialidad 
de Endocrinologfa la inicie en el inolvidable Instituto de 
Patologia Medica del que fue Hospital Provincial. Cuando 
me puse a escribir este discurso, tan poco protocolario, 
sentf la presencia de mi maestro ejemplar, Don Gregorio 
Maranon. Debo aquf rendir tributo a su memoria. Debo 
tambien, en esta memorable ocasion reiterarles mis gracias 
a dos de mis ilustres profesores espanoles: Pedro Lain En- 
tralgo y Jose Botella Llusia. Y, como no, a quienes nos 
brindaron el estfmulo y las oportunidades que requerfamos 
ante el convencimiento de que los latinoamericanos no ca- 
recfamos de neuronas bien despiertas. Entre otros el Senor 
Doctor Vicente Pozuelo Escudero en mis tiempos o al Prof. 
Aniceto Charro Salgado en anos recientes.
He de concluir. Es verdad que nos hallamos distantes y so- 
mos distintos a los espanoles. Tales aseveraciones dichas 
con ocasion de circunstancias infaustas para nosotros, la 
guerra de las Malvinas, tuvieron la virtud de situamos en 
nuestra circunstancia americana de manera ineluctable. 
Esto, sin embargo, y pese a un mundo signado por la glo
balization y las inversiones siempre interesadas, ibericos e 
iberoamericanos continuaremos sintiendonos y sabiendo- 
nos mas proximos que con otros pueblos de la tierra. Eso 
de comunicarnos con fluidez, el que los pensamientos y 
los sentimientos expresados en espanol o en portugues nos 
lleguen directamente sin intermediation alguna, esta ma- 
ravilla nos mantendra unidos. Inclusive los afectos pro- 
fundos, senores, como que requieren y se dan cuando las 
almas se hablan empleando las mismas palabras, las que 
salen de lo mas hondo.
Cuanto queda dicho, senores, responde a los dictados de la 
dignidad y de la decencia con la que actuaron nuestros me- 
jores.
Ahf esta Chimpuc Ocllo, muchachita de la nobleza cusque- 
na, quien, cuando iba a ser casada con un veterano conquis
tador espanol, ante el requerimiento usual de aceptacion 
matrimonial que le hiciera, respondio "ichach munani, 
ichach mana munani" (quizas quiero, quizas no quiero)_ 
Ahf esta Andresito Benalcazar, hijo del fundador de Quito, 
Don Sebastian, y de Dona Leonor, india principal del lu- 
gar. Con indios y mestizos de la primera generation deci- 
dio constituirse en rey de un pafs libre. Fue ajusticiado. 
No dio ni pidio cuartel.
Ahf esta Jose Carlos Mariategui, con sus luminosos ensa- 
yos de interpretation equilibrada y no comprometida de la 
historia y evolution de los pueblos que formaron parte del 
Tahuantinsuyo.
Ahf esta el escritor castizo y humanista, presidente de Bo
livia, Franz Tamayo. Hijo de una india aymara, siempre la 
llevaba consigo.
Conociendonos y valorandonos, con los sentimientos pro- 
fundos a flor de labios, con las obsecuencias que se dan tan 
solo cuando las relaciones entre los pueblos y los hombres 
manejan conceptos superiores que aluden a la propia iden- 
tidad como puede ser el idioma compartido. Por esos ca- 
minos, senores, este primer encuentro nos significant a es
panoles, portugueses e iberoamericanos la posibilidad de 
que sus medicos se sumen a quienes sienten la necesidad 
de ser protagonistas de una nueva historia. Aquella que los 
hijos de nuestros hijos la hereden y la comprendan tan es- 
timulante y racional como para continuar escribiendola.
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