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EI I I de Diciembre de 1968 el Couse-
jo Superior Universitario creo por
acuerdo cl Departamento de Microbic-
logia y Parasitologfa de 1a Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional. Con ocasion de conrnerno-
rar los 30 afios del Departamento, pa-
rece interesante reseriar cual ha side la
evolucion de la enseiianza de est a rama
de 1a Bio-Medicina en nuestra Facul-
tad. Todo parece indicar que los pri-
meros conocimientos de 1a Bacterio-
logfa, es decir, todo 10 relacionado con
los seres microsc6picos que segun 10
postulado por Pasteur en Francia y
Koch en Alemania causaban las enfer-
medades infeceiosas que azotaban
inmisericordemente al hombre, fueron
introducidos a Colombia pOl'Monsieur
Claude Vericel, ciudadano frances,
euya formacion basica como veterina-
rio habfa enriquecido can los conoci-
mientos de Bacteriologfa adquiridos
directamente del propio Luis Pasteur.
En la escucla de Veterinaria que fund6
en Bogota a finales del siglo, se forma
uno de los profesionales que mas tar-
de jugarfa un papel protag6nico en [a
enseiianza y en la investigaci6n en el
campo de la Bacteriologfa, el doctor
Federico L1eras Acosta.

Durante los primeros anos del presen-
te siglo los conocimientos de Bacterio-
logfa eran los que len fan los profeso-
res de clfnica de la Facullad adquiri-
dos de los lex los y escritos que lardfa-
mente venfan de Europa a trafan los
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medicos que acudran al viejo continen-
te a perfeccionar sus estudios en Fran-
cia 0 Alemania. La ensenanza de la
Bacteriologfa solo aparece como una
asignatura oficial en el pensum de es-
tudios promulgado en 1921 bajo la rec-
toria del doctor Luis Felipe Calder6n
(I) (recuerdese que en aquellos riern-
pas cad a Facultad tenia su rector). Esta
asignarura 0 catedra de Bacteriologla
fue encornendada al doctor Luis Zea
Uribe, una de las gran des personalida-
des rnedicas de principios de siglo.
Naci6 Zea en Titiribf Anrioquia en
1873, realiz6 sus estudios de Medici-
na en la Facullad de Medicina de la
Universidad Nacion£1l. Su lesis de gra-
do vers6 sobre la estanclariztlci6n de la
seroagilitinacion de Wiclal con
"EberThella f~fosa" para el diagn6stico
de la fiebre tifoidea, para la cual tuvo
que cultivar el llam£1do entonces "Ba-
cilo de Eberlh" en medios preparados
par el, con glicerina, papa, gelatina, en
las condiciones que a principia de si-
glo era dable imaginar (2). Con estos
cultivos, obtenidos a partir de pacien-
tes con fiebre tifoidea, estandarizo las
suspensiones bacterianas para sus
seroaglutinaciones. EI doctor Zea
Uribe rue un escritor notable, orador
reconocido, parlamentario y jefe polf-
tico siendo una respetadfsima Figura
nacional. A el cOITesponciio impartir el
conocimiento de la naciente Bacterio-
logla a todos los medicos de principios
de siglo. A su muerle en 1932 Ie sllce-
di6 el doctor Federico Lleras Acosta

quien colaboraba en 1£1catedra. EI doc-
tor L1eras Acosta, cuya formacion pro-
fesional habfa sido la veterinaria, se
habfa entregado de lIeno a la Bacterio-
logfa introduciendo al pais tad a la nue-
va tecnologfa, cultivos, inoculaciones,
coloraciones y reacciones serotogicas.
Mantenfa una intensa acrividad acade-
mica, realizaba y dirigfa investigacio-
nes y esrimulaba a muchos estudiantes
para que realizaran sus tesis de grado
sobre topicos relacionados con la Bac-
teriologia. Crco su laboratorio para
contribuir a mejorar la calidad del diag-
nostico clmico y prornovio la fundaci6n
de un Instituto para investigacion 50-

bre la lepra qlle hoy existe y lIeva Sll
nombre. Muy conocidos son sus tra-
bajos sabre lepra, culminaci6n de los
cuales pretendfa ser la presentacion de
sus resultados en el Segundo Congre-
so lnternacional de Lepra en el Cairo
en 1938. Su muene, ocurrida subila-
mente en el puerto frances de Le Havre,
frustro ese anhelo y produjo una gran
consternacion nacional (3).

Allado del doctor L1eras Acosta se for-
maron nuevos profesionales que se in-
c1inaron porel estudio de la ciencia que
empezaba a cambial' la faz del mundo.
Surgieron nombres C0l110 Guillermo
Munoz Rivas, Gabriel Uribe Misas, Pe-
dro Jose Almanzar. Este liltimo, muy
aventajado alumno, asumi6 la catedra
como profesor que en aquella epoca se
obtenfa pOl' riguroso concurso. La Fa-
cuhad de Medicin" estaba lIbicada en
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un hermosa edificio de tipo frances 10-
calizado en el costado sur del parque
de los Martires. EI doctor Almanzar
perfecciono sus estudios en USA y
Europa. Siendo estudiante sufrio un
grave accidente cuando un tranvfa Ie
cerccno la pierna derecha, hecho que
posiblemente influyo para hacerlo un
hombre solitario yen extrema circuns-
pecto. Posterionnente entro a col abo-
far en la catedra eJ doctor Andres So-
riano L1eras, quien habia realizado sus
estudios de Medicina en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
y habia optado su titulo de doctor en
Medicina en 1933 con la tesis de gra-
do titulada "Vacunoterapia en la fiebre
ri fo idea" (4). Real izo estudios de
posgrado en Harvard bajo la tutoria del
gran profesor de Bacteriologfa Hans
Zinsser. Soriano, quien en sus afios es-
tudiantiles fue un Ifder comprornetido
con 1a causa socialista que pOl' entOIl-

ces acaudillaba el doctor Gerardo
Molina, era un intelectual mas inclina-
do a In antropologfa y a la historia que
a 1a 8acteriologfa. Sin embargo, a su
regreso al pafs se vincul6 pOl' muchos
anos al Instituto Nacional de Higiene
Sam per Martinez en donde dirigio "EI
Boletin" por largo tiempo y contribuyo
con estudios sobre la "Encefalitis del
ESle", actividad que altemaba can 1a
docencia. Hacia 1954 la Facultad de
Medicina se traslad6 a su nueva sede
en la Ciudad Universitaria en el edifi-
cio, obra del arquitecto Jorge Gaitan
Cortes, galardonado can el premio na-
cional de arquitectura, justamente por
la concepcion de dicho edificio que
hasta hoy no ha sido superado en
funcionalidad y calidad en dotacion de
sus laboratorios. La primera parte de
este edificio que se dio al servicio fue-
ron los anfitealros para Anatomfa pri-
mera y segunda y sus dos ampl ios
torreones. La entrada inicial se locali-
z6 en el costado norte del edificio pOl'
el amplio corredor de acceso. La en-
trada "oficial" del edificio era una im-
ponente entrada en vidrio exactamen-
Ie en donde hoy funciona ulla sordida

cafeteria. La entrada aclual de la Fa-
cultad era la lIamada puerta trasera 0

falsa.

La Microbiologfa, que a mediados del
siglo conocimos, estaba conformada
por dos catedras completamente inde-
pendientes ubicadas en el segundo aiio
de los estudios medicos. Eran catedras
anuales. No existfa adrnision semestral
de estudiantes. Aunque el nombre ofi-
cial de tales catedras era "Bacteriolo-
gfa" y "Parasitologfa", los estudiantes
siempre se referfan a elias despectiva-
mente como "bacterias y parasitos"
ocupando un plano muy secundario
frente al estudio de la Anatomfa segun-
da que era exahustivo y apabullante. La
catedra de Bacteriologfa estaba a su vez
dividida en dos grupos: "el grupo de
Almanzar" y el "grupo de Soriano".
Eran grupos totalmente separados. No
se entregaban program as escritos, no
existfan gufas pn1cticas. Al iniciarse el
curso, cada profesor iniciaba ell donde
quisiese. La parte teorica era invaria-
blemente una c1ase magistml los mar-
tes y sabados de 12 a I pm. Cada pro-
fesor, ubicado en su respectivo torreon,
daba su clase a un auditorio sumido en
el mas absolulo silencio, impecable-
mente vestidos, recogiendo en la mas
exacta, rigurosa y posible forma la ver-
sion escrita de la exposicion del prote-
SOL La clase usual mente terminaba
abruptamente. Algunos guardabamos la
esperanza de que en la siguiente clase
el tema continuase, 10 cual evidente-
mente nunca sucedia. Los dos profe-
sores nunca se vefan, un signa om.ino-
so que los "Repetidores" consideraban
"Patognomonico" de que el exalllen
parcial se avecinaba, 10constitufa el he-
cho de que los dos profesores coinci-
dieran a la lIegada en el amplio corre-
dor e intercambiaran un breve saluda.
Adelllas, Soriano, que jamas usaba
sombrero, en contraste con Almanzar
que invariablemente usaba uno negro
llamado "media calabaza", ese preciso
dfa debfa lIegar protegiendo su i:lmplia
y brillante calva con sombrero. Efecti-
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vamente e! examen era anunciado para
la clase siguiente, era escrito. Para ella
el estueliante debra presentarse con un
pliego de papel de oficio ray ado y
estilografo. Los bolfgrafos todavfa 110

eran populares. EI e1faseii.alado todos
los estudiantes espenibarnos a la entra-
da dentro del mas lacerante nerviosis-
rna y tension la Ilegada del profesor,
Primero aparecfa Soriano en 5U

"Studcbekccr" verde. Descendfa rapi-
darnente y cruzaba par entre los estu-
diantes sin determinarlos, inclinado y
nervioso como buscando algo en la li-
nea e1e su horizonte. Posteriormenie
hacia 5U aparici6n un imponente "Dc
Soto" negro. llamas de banda blanca,
impecable y relumbrante que se dete-
nfa exactamente en forma paralela a la
entrada. Un conductor cercmonioso y
pu!cramente vest ida bajaba para abrir
la puerta trasera de la cual descelldfa.
dirfase que casi majestllosamenle, el
profesor Almanzar "siempre ele negro
hasta los pies vestido", can su sombre-
ro media calabaza, sus antiparras OV3-

ladas a 10 "Robert Koch" y Sll baston.
Parsimoniosamente avanzaba, en me-
dio del silencio que c1ejaba escuchar la
cadencia del baston, el golpe de su pro-
tesis y su paso. Eran 15 pasos hacia el
torreon que se hacfan eternos. Una vez
ubicados los eSludiantes, el profesor
con su voz profunda, pausada y grave
lIamaba !ista y Illego extrafa elel bolsi-
110interno del saco una hoja doblada y
dictaba un cuestionario de cinco pre-
guntas. Acto seguido sacaba un paque-
te de cigarrillos "Pielroja" sin abrir y 10
colocaba en un extremo de la amplia
mesa profesoral y advirtiendo: "Los
alumnos que deseen fUlllar pueden ha-
cerlo de este paquete para devolver la
gentileza que han ten ida conmigo al
ofrecenne cigarrillos". Obviamente na-
die se atrevfa a tocar aquel paquete
pues nunca nadie habfa osado ofrecer
cigarrillos al profesor. Nunca existfa tal
oportunidad. Los profesorcs jamas de-
terminaban a los eSludiantes. La parte
teorica de esta asignmura cubrfa una
desordenada dcscripci6n de miCnH)r-
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ganismos nominados con nombres pro-
pios, denominacion obsoleta mill para
la cpoca: "Baci lo de Nicolaier.
Eberthella tifosa, Baeilo de Klebs y
Loeffler, Bacilo de Friedlander, Espi-
roqueta de Schaudin y Hoffman, Baci-
10 de Shiga". Los virus eran apenas
tangencialmente tocados para descri-
bir 13 viruela, la poliorniclitis, la fiebre
amarilla y 1£1rabia. Los hongos jamas
cran mencionados y la inmunologfa
apenas hacfa referencia a tecnicas
serol6gicas COIllO la reaccion de Widal
y la reaccion de Wasserman. La pane
practica era coordinada por Soriano y
se dictaba en un destartalado laborato-
rio ubicado en el segundo piso de la
Facultad de quimica muy cerca al Fa-
cultad de Medicina, laboratorio que
invariablernente despedfa un alar a aci-
clo sulfidrico. Las practicas eran erni-
nentemente pasivas: se explicaban tee-
nicas de esterilizacion en unos viejos
autoclaves de cobre inservibles desde
hacfa muchos 3110S, preparacian de un
caldo nutritivo desde la compra del
"Solomillo pobre en grasa". Los
microorganismos se vefan en prepara-
ciones "adhoc" con coloraciones gene-
ralmente precipitadas, hechas y mon-
tadas por unos siniestros personajes
"Ilamados preparadores" que eran es-
tudiantes de cursos mas avanzados que
para hacer nH~ritos frente al profesor
procuraban exhibir la mayor arrogan-
cia y hosquedad. Cuando algun estu-
diante tfmidamente se atrevfa a solici-
tar una explicacion, la respuesta era
tajante: "eso debfa saberlo", "para eso
estan los libros", "usted para esto no
sirve", "mejor dedrquese a cultivar pa-
pas". Siempre me llama la atenci6n la
magnificaci6n de los logros economj-
cos que [a siembra de papa tenfa para
estos personajes. Hoy cuando la Ley
100 ha convertido en pordioseros a los
profesionales medicos, muchos, creo,
lamentar,in haber desoido el consejo de
los tales preparadores. EI examen prac-
tico 10 realizaba Soriano en el labora-
torio de marras. En una mesa coloca-
ban una veintena de viejos cachivaches
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utilizados al inicio de siglo: asas
bacteriologicas, filtros de Berkefeld,
saeabocados de Kheirath, embudos,
asas de Drigalsky, mecheros, etc. So-
riano reeibfa a] alumno por su nombre
can una amabilidad desconcertante,
dirfase que para bajar la tensi6n del
momenta, y Ie soltaba preguntas diff-
ciles. Cuando habfa un error, a veces
garrafal, en la respuesta, 10 inducfa a ir
mas profundamente en el error incitan-
dolo con un "rnuy bien" al final el estu-
diante recibia una felicitacion "in situ",
salfa plerorico de la dicha de 10 bien
que Ie habia ido. AI momento de reci-
bir la calificacion, entregada por la en-
cantadora Teresita de Ramirez, que ma-
nejo hasta 1958 todos los destinos de
la Facultad, y ofr ese tenible 0.39 so-
bre 5.0, nuestro amigo eafa en la cuen-
ta de la sarta de barrabasadas que ha-
bia dicho. De hecho Soriano fue apo-
dado el "0.39" en alusion al famoso
vallenato de Alejo Duran que hacia fu-
ror par aquellas calendas. Jarnas los
profesores nos indicaron que existfan
publicaciones cientfficas que podfan
consultarse en la elegante y acogedora
biblioteca de la Facultad. Nunca reco-
mendaban un texto de estudio, jamas
daban orientacion al respecto. Lo uni-
co que existfa para estudiar eran las
notas de clase y unas burdas publica-
ciones lIamadas "Conferencias de
Almanzar" de las cuales habfa tres ver-
siones: la primera y mas costosa "edi-
tada" en un sistema "Multilith" rezaba
en su carMula: Conferencias de Bacte-
riologfa corregidas por el profesor
Almanzar, 10 cual era falso. EI profe-
sor no tenfa ni maJicia que tales confe-
rencias existfan. Se adquirfan a un cos-
to elevado en una residencia del barrio
EI Recuerdo y en forma par demas mis-
teriosa, su costa era vedado para mu-
chos de nosotros. La segllnda version
era una recopilaci6n mimeografiada,
manchada, tosca y plagada de errores.
Era menos costosa. Y la tercera se pro-
movfa como "pasactora" ya que tenfa
aclaraciones y conceptos del profesor
colocados por los usuarios en los mar-

genes y pasaba de generacion en gene-
racion, enriquecido con todos los apor-
tes de cada usuario. Las tales confe-
rencias con ten ran basicamente forrnu-
las de medics de cultivo, coloraciones,
pruebas bacteriologicas raras, descrip-
ciones de aparatos, etc. No existfa den-
tro de la Facultad una sede fisica de la
catedra, en donde pudiera obtenerse in-
formacion 0 poder ubicar al profesor.
Esa era pues la Microbiologia que has-
ta 1960 se dicta en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional de
Colombia.

Durante el perfodo de 1958-1960, bajo
la decanatura del doctor Raul Paredes
Manrique. se gest6 y ejecut6 la mas
trascendental y revolucionaria transfor-
macion de la Facultad de Medicina, 10
cual presuponia abandonar el viejo es-
quema frances del siglo XIX basado en
los gran des profesores de catedra que
inclusive no percibfan rernuneracion y
en una ensefianza clfniea eminente-
mente matinal realizada en el Hospital
de San Juan de Dios. La nueva con-
cepcion basada en programas solidos,
plan de estudios armonico, coherente
y flexible profesorado de tiempo com-
pleto, estruclUracion del plan de espe-
cialidades medicas, chaco frontal mente
contra Ia vieja perc solida estructura,
cuyos baluartes consideraron frenar el
proyecto con una renuncia colectiva.
Sesenta profesores de 10 mas selecto del
mundo medico de entonees renuneia-
ron. Renuncia que en primera pagina
del diario "EI Tiempo" hizo estreme-
cer al pais, pero no lagro hacerlo can
la mano del doctor Ramirez Montufar,
rector de universidad quien convenci-
do de la necesidad de un cambia radi-
cal ace pta en el termino de la distancia
dichas renuncias. l,ComQ afectaron
beneficamente esas renuncias a la Fa-
cultad de Medicina? Plumas mas auto-
rizadas que la mfa, estan en mora de
hacerlo para memoria de las futuras
generaciones. En cuanto a la Microbio-
logia el cambio fue espectacular. EI
profesor Almanzar, tiel a su talante no
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somcti6 su renuncia gregariamente,
sino en forma personal, en la parte per-
tinente escribi6 : "Como la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
ha lIegado a niveles de desprestigio que
no me es dable compartir, presento re-
nuncia irrevocable del cargo de profe-
sor", renuncia que tambien fue acepta-
da. En esc momenta muri6 la vieja ca-
tedra de Bacteriologia. EI profesor
Almanzar dirigi6 durante varios afios
el hospital antituberculoso de San Car-
los y luego se refugi6 en su laboratorio
de la calle 20 can carrera 5'. Muri6 en
1978.

En 1960 fue nombrado director del
Departamento de medicina preventiva,
creado ese ana, el doctor Santiago
Rengifo Salcedo, una de las personali-
dades mas importantes de Salud Publi-
ca. Hombre de un gran optimismo y
actividad, reaJizador y ejecutor de gran-
des empresas en salud, esrirnulador per-
manente de las nuevas generaciones y
ademas con una gran preparacion
humanistica y profesional, el doctor
Rengifo era en esc momenta director
tam bien de la Escuela de Salud Publi-
ca, perteneciente al Ministerio de Sa-
Iud, como instrumento para la forma-
ci6n de especialistas en Salud Publica
y la cual funcionaba en una hermosa
edi ficaci6n de estilo republ icano, loca-
lizada en la calle 6' can carrera II.
Contaba can un cuerpo profesoral, im-
portante estadfsticos, laboratorios de
parasitologfa, salas de medios y otras
recursos, todo 10 eual fue integrado a
la Facultad de Medicina en un area ff-
sica que ocup6 todo el tercer piso de la
Facultad, can sus laboratorios de
Parasitologfa y Micrabiologfa, esta can
su sala de medias, facilidad de bioterio
y laboratorios de investigaci6n. La Es-
cuela de Salud Publica en la parte de
Micrabiologfa contribuy6 ademas, con
un s61ido programa patrocinado par la
oficina Sanitaria Panamericana y diri-
gido par el doctor Ramiro Maltfnez Sil-
va, medico espanol especializado en
Altona, Alemania, bajo la tutoria del

profesor Kazelitz, qujen COil tres
bacteriologas organiz6 un gran centro
de enterobacterias con toda la moder-
na tecnologfa y en donde sc laboraba
de 7 am. a 8 pm. sin descanso, inclu-
yendo festivos y fines de semana. La
Facultad de Medicina contribuy6 con
tres medicos recien ingresados, todo el
personal de Parasitologia y el personal
de la antigua catedra de Bacteriologfa
representado en el doctor Andres So-
riano L1eras ahora vinculado de tiern-
po completo y el doctor Carlos Vega
Jacome, brillante profesional quien por
sus meritos habfa recibido una beca
como mejor estudiante de su promo-
cion y se aprestaba a viajar a Parfs para
especializarse en el Instituto Pasteur.
Por otra parte el doctor Augusto Co-
rredor Arjona se reincorporaba a su
labor academica despues de concluir
exitosamente sus estudios de postgrado
en la Universidad de Puerto Rico y
quien sin abandonar su labor en
Parasitologfa, dirigfa par solicitud del
decano Paredes Manrique la secci6n de
Biologia can un grupo de j6venes y en-
tusiastas profesionales. Par parte del
area clfnica la actividad era igualmen-
te febrieitante, dos j6venes medicos
fueron estimulados para ser el centro
de una unidad de enfennedades infec-
ciosas en el Departamento de Medici-
na Interna, los doctores Hernando Ro-
cha Posada y Jaime Saravia fueron se-
leccionados iniciando sus labores en la
manana en el hospital y en la tarde en
el laboratorio de la Facultad, integra-
ci6n mas que afortunada que dej6 tan
beneficos frutos. La actividad acade-
mica era intensa, postgrados en salud
publica, trabajos de campo, proyectos
de investigacion, seminarios, grupos de
discusi6n hicieron de aquella epoca el
momenta estelar de la docencia, el cur-
so de Microbiologfa se redujo a un se-
mestre y recibi6 el impacto benefico de
todos los logros del Departamento, nu-
merosos trabajos se realizaron y publi-
caron en la Revista de la Facultad pues-
ta al cuidado del doctor Soriano Lleras
(5-7), el doctor Corredor introdujo nue-
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vas tecnologfas como la fijaci6n de
complemento 50% hernohrica, y la
inmunofluorescencia que apenas ern-
pezaba a utilizarse como herramienta
diagnostica; largas y exrenuantes jor-
nadas realizamos para producir los pri-
meres conjugados, uulizando un rni-
croscopio dotado de luz ultravioleta
con una lampara Osrham de 200 w. que
despedfa un calor infernal y que even-
tualmente solfa explotar arruinandonos
los filtros y lentes pero dejando indern-
ne nuestro entusiasmo. Los aiios 60 a
62 constituyen sin duda, unmomenro feliz
para la enseiianza de la Microbiologfa.

En 1962 se present6 un exodo hacia el
exterior de medicos jovenes que alen-
tados por los nuevos aires que sopla-
ban en la Facultad y estirnulados par
sus directivas que movilizaban recur-
50S y becas de organizaciones tales
como: la Fundacion Kellogg, 1a Fun-
dacion Rockefeller, la Organizacion
Mundial de la Salud, el lnstituto Na-
cional de Salud de los Estados Unidos.
En 10 que respecta a Microbiologfa sa-
lieron el doctor Hernando Rocha P. al
Instituto de Enferl1ledades Tropicales
de Mejico, el doctor Jaime Saravia al
Instituto de Enrermedades Tropicales
de Sao Paulo, el doctor Fernando Arias
quien despues de ser un exitoso ciru-
jano decidio dejar la cirugfa e iniciar
una carrera en el area basica de Micro-
biologfa, y quien luego de una breve
pasantfa par el Departamento march6
a la Univcrsidad de Tulane en la ciu-
dad de New Orleans, en donde poste-
riormente reoriento sus estudios hacia
el campo de la Bioqufmica. En cuanto
ami, mis planes obedecfan a un rfgido
cronograma acordado con el doctor
Santiago Rengifo, primero dos ailos
bajo la tutoda del doctor Ramiro
Mat1fnez Silva para "Fundirse en el cri-
sol de la experiencia nacional". segull
expresion de Rengi fo. Luego Mejico
bajo la tutorfa del maestro Antonio
Gonzalez Ochoa UIlO de los grancles
maestros latinoamericano de Micologfa
y final mente el Departamento de Mi-
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crobiologfa de la Universidad de
Tulane bajo la gufa del doctor Morris
F. Shaffer. Durante el ricmpo de IlUCS-

Ira preparacion en cl exterior, el doc-
lor Rarniro Martinez concluy6 su mi-
si6n en Colombia y rnarcho a los Esta-
dos Unidos ell dondc riernpo despues
aSlII1li6 1<:1coordinaci6n de laboratories
de la Oficina Sanitaria Panamericana
hasta 1985 ario en que retire pensiona-
do. El doctor Santiago Rcngifo rue
norninado porla Organizaci6n Mundial
de la Salucl para una importante posi-
cion en el Africa Ecuatorial, la Micro-
biologfa sufri6 un severo colapso que
se subsano en parte COil el retorno al
pais del doctor Carlos Vega Jacome
despues de terminal" con exito sus es-
tudios en el lnstiruto Pasteur de Paris,
el doctor Vega reagrllpo los reclIrsos
existentes, oriento el curso d;:indole un
aspecto m,1s dimimico con program3s
y gufas de laboratorio, para entonces
el curso segufa siendo semestral pOl' 10
eual qucdaba sicmpre el primer semes-
tre libre para trabajos de investigacion
y preparacion para el proximo semes-
tre. Durante esta epoca hubo grandes
tensiones universitarias que hacfan
muy c1iffeiI la vida academica, la Fa-
cultad bajo la decanatura del doctor
Eduardo Cortes Mendoza navegaba en
aguas demasiado turbulentas, por otra
parte a nivel nacional se agitaba la cam-
pana presidencial que Ilevarfa a
Guillermo Leon Valencia a la presiden-
cia y que al asumir lIamo al doctor San-
tiago Rengifo como Ministro de Salud;
3.1asumir el Ministerio eneontro situa-
ciones problernaticas en la Eseuela de
Salud Publica por 10eual t0l1161a deci-
si6n de trasladarla a la Universidad de
Antioquia, perdiendo de lajo la Facul-
lael ele Medicina ese importante apo-
yo, por su parte el Inslituto Nacional
de Higiene Samper Martfnez present6
problemas que originaron medidas to-
madas por el Minislerio que trajeron
como consecuencia la'vinculaci6n a ese
importante Instituto de valiosas piezas
del personal docente de la Facultad ta-
les como Luis Ernesto Giraldo, Ernes-
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to Osorio Mesa, Augusto Corredor, y
por 10 menos media docena de las
bacreriologas mas calificadas de los la-
boratorios de Parasitologfa y Microbio-
logfa, aquel otrora dinarnico y podero-
so Departamento de Medicina Preven-
tiva habfa colapsado. La Microbiolo-
gfa habfa quedado en la mas profunda
orfandad, 10 cual lie vo a que el doctor
Vega Jacome tomara la decision irre-
vocable de marchar al Canada en don-
de desarrollo una brillante carrera aca-
dernica en la universidad de Montreal.

AI reasumir mis funciones acadernicas
en 1965, luego de concluir mis estu-
dios de postgrado, fui recibido por el
entonces decano doctor Alejandro
Jimenez Arango, quien obviamente
ofreci6 su colaboracion y me sugiri6
contactar al director del Departamento
de Medicina Preventiva doctor Silvio
Gomez quien acababa de asumir sus
funciones y desconocfa la situaci6n, al
visitar 10que correspondfa a Microbio-
logfa el panorama era desolador, puer-
tas cerradas y soledad en los pasillas y
laboratorios otrora rebosantes de acti-
vidad, solamente permanecfa la sal a de
medios, la bacteriologa Cecilia de Cas-
tro y los remanentes de la Escuela de
Salud Publica representados en el doc-
tor Hernando Ucros y Gilberto
Montano quienes arreglaban sus bar-
tulos para abandonar la Facultad. La
sensaci6n de orfandad e impotencia,
debo decirlo honestamente, fue total,
mi deseo inmediato fue el de dar me-
dia vuelta y salir, pero voces amigas y
optimistas como las del doctor
Hernando Sarasti, secretario de la Fa-
cultad, Augusto Corredor, Ernesto
Osono ; me animaron para reconstruir
de la nada la secci6n de M icrohiolo-
gfa, a esa labor me dediquc COil deci-
sion confiado en que la grail transfor-
macion que adelantaba desde la recto-
ria el doctor Jose Felix Patino repercu-
tida beneficamente en mi empeno,
corno en efecto ocurri6. Lo primero
fue establecer un plan de desarrollo
sobre la base de una seccion organiza-

da con cuatro unidades basicas:
Inmunologfa, Bacteriologfa, Virologfa
y Micologfa para curnplir funciones
docentes y de investigacion teniendo
en mente que muy rapidamente si-
guiendo las directrices rectorales, la
Facultad serfa una gran Facultad de
Cicncias de la Salud involucrando:
Medicina, Odontologia, Enfermerfa y
Nutrici6n y que cada una de estas ca-
rreras incorporaban en sus planes de
estudio la Microbiologfa rapidamente
rue necesario entusiasmar y reclutar
personal todo de tiempo completo, el
doctor Jaime Saravia acept6 dedicar la
mitad de su tiernpo para organizar la
Unidad de Micologfa, iniciando acti-
vidades con la micoteca, los doctores
Luis Guillermo Vasquez, Fabio Gomez
Uribe y German Ramirez fueron vin-
clIlados asf como las bacteri610gas Glo-
ria Cuesta, Felisa Guarfn e Hilda Tere-
sa Viveros, cada uno can funciones cla-
ras y met as propuestas, todos los equi-
pos existentes, donados, recuperados
por asal to fueron reparados y puestos
en funcionamiento. Se organiz6 el cur-
so de Medicina para haeer un curso
dinamico, modemo, en que el estudian-
te tuviera una gran participacion acti-
va, por primera vez en todo el desarro-
llo de la Microbiologfa en la Facultad
de Medicina se integro la Inmunologfa
al programa al igual que la Micologfa
y la Virologia. Se redactaro~ manua-
les muy completos y guias de laborato-
rio en forma tal que el estudiante reali-
zara todos los procedimientos y que
cada uno de elias Ie pennitiera aclarar
conceptos, comprender procesos
fisiopatologicos 0 utilizarlos como re-
cursas en su futuro desempeno medi-
co, las c1ases magistrales fueron redu-
eidas a un numero pequeno, dictadas
por varios docentes 0 in'vitados espe-
ciales, el grlleso del curso se dictaba
por grupos de discusi6n, ademas los
estudiantes realizaban carteleras y re-
visiones bibliograficas para ponerlos en
contacto con las Fuentes correctas de
informacion cientffica. Toda esta acti-
vidad origin6 un gran movimiento de
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simpatfa en forma tal que los estudian-
tes descaban Ilegar rapido a Microbio-
logfa. Al hacerse la reforma curricular,
la admisi6n se lorna semestral quedan-
do en adclante la Microbiologfa ubica-
da en el SQsemestre y obligando a la
secci6n a redoblar los esfuerzos. La
investigacion 110 se descuid6, cada uni-
dad irnpulsaba sus proyectos en algu-
nos de los cuales colaboraban estudian-
tes. Como columna vertebral de pro-
yectos 0 lincas de profundizacion se
torno el transplante experimental de ri-
non en perro, tendiente a conocer los
mecanismos del rechazo hiperagudo,
agudo y cronico; por aquel entonces,
los conceptos de histocompatibilidad
eran embrionarios y los antfgenos de
histocompatibilidad no habfan aiin
ernergido. El rechazo 10estudiabarnos
histol6gicamente y 10combatfamos con
corticosteroides 0 suero antilinfocitario
preparado en caballo con la coopera-
cion de la Facultad de Veterinaria.

Rapidamente las actividades de la sec-
cion fueron conociendose en el ambi-
to lIniversitario, la inmunologfa con sus
nuevos planteamientos era muy atrac-
tiva de tal suerte que fue necesario or-
ganizar cursos para el personal docen-
teo EI primero de ellos fue organizado
por la unidad de Nefrologia del Depar-
tamento de Medicina Interna; un se-
gundo curso fue organizado para do-
centes del Deparlamento de Pediatrfa,
personal de la seccion era solicitado
para conferencias en toda suerte de
eventos cientfficos; sin embargo, la sec-
cion tenfa carencias grandes de equi-
pos, de facilidades de secretaria 10 cual
nos forzo a buscar recursos y generar
ingresos para dotm de elementos nues-
tras areas administrativas. Como 1a
seccion crecio mucho, comenzo a des-
bordar al Departamento y causar cier-
to malestar y aunque las relaciones con
el director del Departamento fueron
siempre cordiales, ocasionalmente ocu-
rrfan roces y quejas de violacion de
condllctos reglllares, por 10 cual plan-
tee al decano de entonces, doctor Ra-

fael Casas Morales, la necesidad de
unir bajo un Departamento las dos
grandes ramas Microbiologfa y
Parasitologfa, idea que fue acogida en
principio y que posteriormente en lar-
gos y tensos debates acadernicos se
impuso para concretarse en Diciembre
de 1968 en la resolucion del Consejo
Superior que dio vida legal al Departa-
mento de M icrobiologfa y Parasitologfa
y se me designaba como su primer di-
rector. EI nuevo reto era fortalecer la
investigacion y dotal' al nuevo Depar-
tamento de material suficiente para
mantener la calidad de la docencia, fue
tarnbien el doctor Rafael Casas Mora-
les quien atendio esa solicitud y me-
diante una operacion de trueque cafe-
tero se consiguio que la Republica De-
rnocratica Alemana suministrara equi-
pos por U$ 50.000.00 con 10 cual se
do to de equipos de electroforesis,
densitometros, liofilizadores, micros-
copios de Iluorescencia y 70 micros-
copios para estudiantes, para que cada
estudiante pudiera tener su propio mi-
croscopio de trabajo. Como dato cu-
rioso estos microscopios fueron estre-
nados por los asistentes al primer cur-
so Internacional de Citogenetica orga-
nizado por el doctor Emilio Yunis y dic-
tado por el doctor Jorge Yunis de la
universidad de Minessota, fntegramen-
te en las instalaciones del Departamen-
to de Microbiologia. La actividad del
Departamento continuo su ascenso, se
realizaron trabajos y tesis de grado (8-
15), se busco colaboracion con la mi-
sion Nebraska que en ese momento se
encontraba apoyando programas del
ICA y se estructuro un programa que
tuvo desarrollo posterior con la univer-
sidad de Manitova en Canada; durante
este perfodo 1£1agitaci6n estudiantil y
continuas huelgas con penetracion de
la fuerza publica a la Ciudad Universi-
taria que carecfa de la reja que actual-
mente la circunscribe, eran de ocurren-
cia diaria y hacfan diffcil la labor aca-
demica; todo ello determino que acep-
taramos vincularnos al Instituto Nacio-
nal para programas especiales de salud
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(INPES). La direccion del Departarnen-
to fue encomendada al doctor Luis
Guillermo Vasquez quien conocfa per-
[ectamente los programas, proyectos y
proyecciones del Departamento y a
quien correspondio ejecutar cl progra-
rna de cooperacion con la uni versidad
de Manitoba que perrnitio un fructffe-
ro intercambio docente entre dicha uni-
versidad y el Departamento de Micro-
biologfa; establecio tam bien el doctor
Vasquez un prograrna con el Hospital
de la Misericordia que aun se mantic-
ne con ex ito. EI doctor Vasquez fue
designado director en multiples ocasio-
nes alternando COil el doctor Hector
Cifuentes y el doctor Enrique
Arciniegas Quijano, profesor asociado
de Parasitologfa, durante rodos estos
anos el curso se dicto siguiendo los
lineamientos originates con pocas 1110-

dificaciones. Bajo la decanatura del
doctor Fernando Chalern, el doctor Jai-
me Saravia fue designado director: in-
trodujo algunos carnbios en cuanto a
buscar la cooperacion de conferencis-
tas de diferentes areas e institllciones,
y organizo interesantes paneles de dis-
elision en reel11plazo de presentaciones
magistrales. Concluido su periodo, el
nuevo decano doctor Pablo Latorre de-
signa al doctor Carlos Agudelo quien
ya habra oClIpado esa posicion; coin-
cidio este perfodo can el ajuste del nue-
vo plan de estudios y aprovechando la
situaci6n deillamado "Semestre burbu~
ja" se solicitaron sugereneias para re-
estructurar el programa de Microbio-
logfa y acolllodario a las nuevas ten-
dencias 10cual se hizo buscando aban-
donar los cursos exhallstivos y
taxonomicos pOl'una Microbiologfa di-
m'imica y orientada mas a sfndromes y
retomaren cierra forllla la Inlllunologfa
que con el transcurrir de los aiios se
habfa dispersado. Durante este perfo-
do retorno al pafs el doclor Manuel
Vargas despues de adelantar sus estu-
dios de posgrado en la Universidad de
Lovaina, Belgica, con todo ex ito, se
vinculo nuevamente al Departamento
y de inmediato se incorporo COil l'lllll-
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siasrno para rerorzar el prograrna es-
pecialmente en el campo de la virologfa
durante la decanatura del doctor Jaime
Campos. EI doctor Manuel Vargas fue
designado director y con el grupo de
entusiastas colaboradores continuo re-
organizando el Departamento y dando
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Lilla orientaci6n y estructuracion a la
docencia. sin descuidar el estirnulo a
la investigacion, durante la decanatura
actual el doctor Vargas fue
reconfirmado en la direccion. EI De-
partamento que se apresta a entrar al
siglo XX esta constituido unicarnen-
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