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Il l delimit 
Dando término a la Sema

na :Sanmarquina, el día J9 de 
Junio se llevó a cabo el Claus
tro Pleno en el Salón General 
.., , la Universidad, con aSiSfen• 
, ·la de catedráticos, alumnos Y 
¡ ,úbllco en general. 

Esta sesión, la primera que 
s realiza durante el rectorado 
{el Dr. San Martín, se inició a 

las 6 p.m., con el discurso de 
or en de.A Dr. Augusto Tamayo 
Vaigas, en donde éste hizo un 

, doaumentado recuerdo de la vi
da universitaria sanmarqulna, 
desrie su fundación en 1551, 
q uP empezamos a publicar en 
e l preseDte número. 

A continuación, el Sr. Rec
tor, Dr. Mauricio San Martín, Je
yo el medJtado e 1znP~~tante 
dfs, .JISO sobre la situaczon de 
la e:oseñcmza universitaria ª1! 
61 Perú, que publicamos aqw. 

Antes de iniciar mi e':posición ~ebo 
manüei¡¡tar que lamentare mucho s1 al
guno de los asistentes concurre n este 
acto con Ja idea preconcebida d1 qu.e 
en él haría público el haber cons~gu1-
llo para nuestra institución un cierto 
número de millones de soles. El factor 
económico siempre constituye, en todo 
centro de educación, un problema an
gustioso que se agudiza a medida que 
In in titución se tecnifica, pero e_n el 
caso p1l.l1ticular de Sau Marcos existen 
otro factores que gravitan sobre nues
tra Casa de Estudios y que, en los mo• 
mentos actuales, tal vez revistan más 
importancia que los económicos. Nue~
tro pai ha iniciado una mar~ha haC1a 
el cnrnbio de su estructura soetal Y San 
Marcos tiene que adecuarse a esa co
rriente. o se trata de reformas su
perficiales, que con cambios de nomen. 
!aturas mantienen inmutable una or-

nización universitaria :ucaica, sino 
reformas profundas que ade.iuen 
stra institución al dinamismo del 
1>io • clal. San Marcos tiene que 
1c ar. e hacia el futuro elaborando 
o,,rama de des;:irrollo en el cual 

,mine la voluntad de hacer sin su-
" · a la transitoriedad de lo 

e ese programa se debe 
1 en cuenta los diversos factores 
,ravitan sobre 1a institución. 

ECIMIE TO DESEQUILIBRADO 
EL SISTEMA EDUCATIVO 

ACIONAL 

complejas, que no es del caso 
1 inr, 1an motivado un desenfreno 
1 i reación de universidades y hoy 

· ta los al espectáculo de que, 
nstituciones estatales y partiou
. ten en nuestro país 30 uní
les autónomas, sin coordinación 

s ni delimitación de áreas de 
ndo origen a un derroche del 
1acional y generando una ju

trada en sus as1,iraciones. 
mento desequilibrado de 
11a educativo se manlfles-

Crecimiento 
ta también en otro aspecto de la edu
cación, donde hemos sobrevalorado el 
estudio académico dejando de lado el 
vocacional, y de ahí que nos enfrente
mos a un desenvolvimiento y un pro
greso lento por falta de técnicos espe
cializados, no sólo en nuestra industria 
sino también en los planes, de desarro
llo del. P\Ís, con el a_gravante de que 
el crec1m1ento explosivo de la educa
ción superior no ha sido precedido, ni 
seguido, por una expansión de oportu
nidades para sus graduados, ni por un 
estudio de las necesidades del país. 

Ante esta situación caótica de la edu
cación en nuestro país, y en especial de 
1a educación supérior, le corresponde 
a San Marcos un rol importante en los 
e ><fue=os por supernrln. 

Tenemos la obligación de crear un 
Instituto de Investigaciones Socio-Eco
nómicas que estudie, entre otros pun
tos, las necesidades nacionales y regio. 
nales en los distintos campos profesio
nales; que estudie la realidad de la e
ducación superior en función con las 
potencialidades del país; que formule 
normas para coordina11la, etc. 

Oorresponde a San Marcos, espejo 
en el cual se miran la mayo1fa de las 
universidades nacionales, quebrar el 
concepto erróneo de que por la auto
nomía universitaria cad!l institución es 
completamente independiente de las 
otros, Jo que da origen a la superpo
sición de campos y a la creación de de
terminados estudios donde no existen 
posibilidades intelectuales para reali
iarlos. La educación superior es una 
y sin romper su autonomía, adminis
trativa y académica, se pueden coordi
nar esfuerzos y tender a un crecimien. 
to armónico con un mejor aprovecha
miento del potencial . nacional. Para 
que este entendimiento sea factible es 
necesario que San Maréos dé el ejem
plo rompiendo su aislamento y bus
cando Ja asociación con otras institu
ciones superiores, locales y regionales, 
con miras de limitar campos de influ
encia; de coordinar planes de estudios 
y en fin, de realizar investigación a un 
nivel ínter-institucional. 

Además, San Marcos, en su proyec
ción hacia el futuro, debe guardar cier
ta relación con el desarrollo de la eco. 
nomía nacional y por ello tendría que 
abocarse a organizar diversas escuelas 
técnicas que gradúen estudiantes en un 
número que guarde proporción con 1a 
demanda de la industria y con los pro
gramas de desarrollo del país. 

DEMOCRATIZACION DE LA 
ENSE1i3'ANZA SUPERIOR 

En San Mucos, como en toda la Uni
versidad peruana, desde tiempo atrás 
existe una corriente por la que año a 
año aumenta el número de estudiantes 
provenientes de clases trabajadoras, 
tendencia que en los últimos cuatro n 
cinco años ha tomado un carácter ex
plosivo que convierte a San Marcos, 
por la composición de su estudiantado, 

armónico, buscando 
. _.,,, 

en una institución democratizada. S'fn 
embargo, pese a. este cambio del nivel 
social de nuestro estudi:Íntado, In ins
titución mantiene una estructura aca
démica inmutable que estuvo acorde 
con la época en que la universidad era 
un privilegio casi exclusivo de deter
minadas clases sociales. No nos damos 
cuenta que nuestro estudiante, en una 
proporción elevada, viene de medios 
sociales con una cultura familiar inci
piente y que la Universidad tiene la 
obligación de suplir ese déficit. Este 
cuadro, si tomamos en cuenta la ten
dencia de las Facultades profesionales 
de captar al estudiante desde su ingre. 
so a la Universidad, se agrava aún más. 

Ante esta realidad estamos conven
cidos de la urgencia de ue San Mar
cos cree los Estudios Generales como 
una etapa obligatoria y previa, a todos 
nuestros estudios facultativos y donde 
el estudiante no sólo aprenda a valorar 
la realidad del mundo actual sino que 

~ ... ~-. 
·1a ···ásociaéión y la planificación 

se capacite para los estudios universi
tarios, defina su vocación y se socia
bilice. 

El cambio de estructura dentro de 
nuestro estudiantado nos obliga tam
bién a pensar en la creación de la Fa
cultad de Bellas Artes, que fuera de 
los estudios profesionales y de cultivar 
las actitudes vocacionales, cumpla den
tro y fuera de la Universidad una la
bor de extensión cultural por medio 
de sus departamentos de pintura, de 
escultura, de música, de danza, de fol
klore, de teatro, etc. 

CANTIDAD Y CALIDAD EN LA 
EDUCACION SUPERIOR 

Pese a la creación de nuevas univer
sidades la presión por ingresar a San 
Marcos va en aumento. En 1962 y 1963 
el número de postulantes sobrepasó de 
6,000 y este año se ha bordeado a los 
8,000. Sin embargo, la capacidad de 

nuestra institución se mantiene e tn
cionaria en aproximadamente 1.500 
plazas anuales. Sin considerar lo. 
mens de admisión, que constituyen nn 
juego de azar, más que pruebas rle co
nocimientos, vemos que la aoüh 1 
siva de San Marcos, ante el 

creciente de postulantes, se hace y¡i 1 

sostenible. Estamos obligados a aumen 
tar el número de ingresos sin sacri!ira 
el nivel docente de la institución. t 11a 

sección preparatoria para exámenes te 
ingreso no constituye ninguna solucion 
ya que con nuestra política actual n 
postulante mejor preparado imp)icar1 1 

el aumento de la rigidez de los exann . 
nes de admisión para no sobrep~.1 
nuestra capacidad. En cambio, la ·' 
eultad. escuela o colegio de Estudrn• 
Generales, junto con carreras cortas 
escuelas técnicas constituirían una so
lución más tacional a este problema 
Las Facultades profesionales, de acuer 

( Pasa a la pagina 2 ) 
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do con sus facilidades, recibirían de los 
Estudios Generales a los estudiante 
má calüic.ados y el resto tendría Jas 
puertas abierta. para continuar su ca
pacitación en Ja diversas escuelas téc
nicas, lo cual significal'ía que la insti
tución, como un todo, tendría la posi
bilidad de recibir un mayor número 
de po tulantes con la ventaja de que, 
al modificar el carácter en lo exáme
ne da admisión, se haría una mejor 
elección en el curso de los Estudios 

Generales. Por upuesto que estos es
tudios tendrían que desarrollarse gra
dualmente ha la alcanzar ese ideal sin 
menoscabo de u nivele académico . 
Ademá , San Marcos puede aumentar 
·u capacidad i amplía, directamente o 

a través de a ociaciones, con otros cen
tros <le in trucción nperior, el cam¡10 
de us estudios profe ionales. 

ADMINISTRACION Y ORGANIZA
CION UNIVERSITARIA 

La admini tración de San Marcos es 
una paradoja de descentralismo y cen
tralismo. Por un lado existe la liber
tad de que ha ta las cátedras de una 

acuitad puedan adquirir directamente 
el material que necesitan y de otro la
do, la autoridad universitaria debe ha
cer co as nimias como firmar libra
iñíeñéos n:ista de centavos o recibir al 

empleado que desea un ;idelanto de ha
beres o de firmar proveídos a todos los 
documentos que ingresan a la Univer
. idad. Este sistema administrativo tu
vo su época, cuando San Marcos por su 
poco volumen constituía una gran fa
mma, pero hoy en día, con una pobla
ción -entre docentes, discentes y e01-
1>leac1os-- de prácticamente 17 mil pcr• 
sonas y con un pre upuesto anual, que 
en 1964 bordea lo do cientos millones 
de soles, resulta completamente ana
crónico. 

Es necesaa·io que a nivel del Rectora
do s cuente con dependencias ejecuti
vas que resuelvan, sin recurrir al pro
pio Recto1·, una gran parte de los pro
blemas de tipo administrativo, de tipo 
académico y de tipo estudiantil, lo cual 
permitiría que la autoridad universita
ra cumpla con sus verdaderos fines: 
el vincular y promover a la institución 
en us aspectos ,académicos y econó
-mico. 

D de un punto de vista estri'.ctamen
te administrativo San Marcos necesi~ 
organizar una oficina central de adq~1-
iciones y su proveeduría con el obJe

to de disminuir costos; modernizar sus 
i temas de contabilidad, de control de 

presupuesto y de proced~i-~ntos de te
orería • efectuar una rev1s1on total de 
us istemas de registros y de archivos; 

crear una central de mantenimiento de 
las plantas físicas y de los equipos; or
ganizar una central de empleos donde 
e entreví te al candidato y se le cla
üique por su capacidad; por último, 

San Marcos nece ita, con la colabora. 
ción de la banca, comercio e industria, 
organizar una empresa que administre 
y promueve sus bienes para elevar los 
Ingresos de la Universidad en benefi
cio de sus acUvidades académicas. 

En el aspecto académico es necesa
rio contar con una dependencia que 
centralice toda la información sobre el 
cuerpo docente tal como nombraff!Íen
to , licencias, datos personales, misio
nes o com1s1ones, informe sobre las 
acti idades profesionales de todos los 
docente , etc., y que fuera de esta fun
ción de tipo informativo sea también 
un organismo universitario que coor
dine las actividades docentes; que es
timule la investigación y las publica
ciones; que estudie la integración y 
complementación de los currículum Y 
en fin, que e ocupe de todos los asun
to relacionados con la activid,ad do
cente. 

En el aspecto estudiantil se debe con
tar, tal como lo establece nuestro Es
tatuto, con la Oficina del Estudiante 
que centralice el ingreso a la Universi-

dad, los registros de matrículas, la o
rientación vocacional, los servicios mé
dicos, las actividades deportivas y cul
turales, el servicio social, el comedor 
de estudiantes, la vivienda, los progra
mas de becas y préstamos, la asesoría 
en asuntos académicos y personales y 
por último, la oficina de trabajo tan
to en posibilidades dentro de la insti
tución como fuera de ella. 

Si logramos modificar nuestra admi
nis tración y organización según el bos
quejo señalado, el Rector de la Univer
sidad concretaría toda su actividad en 
la función de promover a la institución 
y de vincularla con la comunidad y 
con otros centro de estudios superio
res, nacionales y extranjeros, lo mismo 
que fomentar su actividad académica. 

LA POLITICA Y LA UNIVERSIDAD 

Continuamente se oye que la Univer
sidall ¡1eruana está politizada. Como 
Rector de e ta Casa de Estudios reco
nozco que esa afirmación es veraz pe
ro también debo reconocer que la ac. 
tividad política la realizan todos los 
partidos sin distinción alguna. Ante es
ta realidad considero que la autoridad 
universitaria tiene la obligación de 
mantener una actitud independiente e 
imparcial porque de otro modo fomen
taría la hegemonía de un grupo politi
co. Es ínnegal>fe que fa pofítíca cabe y 
es necesaria para la Universidad, pero 
dentro de límites alturados y no a los 
extremos que se ha llevado de que el 
activismo partidarista subordine los 
intereses institucionale a fines políti• 
cos. Soy un convencido de que esta ac
tividad politjca desmedida es una de 
las causales fundamentales de nuestra 
crisis institucional, porque, ª! frenar 
la actividad de nuestros orgamsmos de 
gobierno, sólo permite que se trate de 
resolver los problemas inmediatos sin 
dar oportunidad a que la institución 
se proyecte hacia el futuro. Sin embar
go, creo que San Marcos está viviendo 
un momento crucial de su historia. 
Nuestras posibilidades presupuestales 
han aumentado este año y fundaciones 
e instituciones extranjeras están intere-
adas en colaborar con S;m Marcos en 

su autodeterminación de modificar la 
estructura actual, pero para que estas 
posibilidades se conviertan en realida.. 
des es indispensable que docentes y 
discentes modifiquen su actitud. S:m 
Marcos necesita y exige que los intere
ses políticos, los de grupo y los perso
nales, se subordinen a ?,s intereses de 
la institución y si así no se hiciera ten
dríamos que aceptar la responsabilidad 
histórica de que nuestras pasiones obli
garon a que vegetara el centro cultural 
más antiguo del continente americano. 

Antes de finalizar con esta breve ex
posición debo resaltar que aunque nos 
preocupamos constantemente de ellos, 
no nos hemos ocupado aquí de proble
mas oconom1cos, tales como la cons
trucción de la ciudad universitaria, el 
incremento gradual de los haberes, el 
aumento del poder adquisitivo, etc., 
porque consideramos que los factores 
ec:ionómicos sólo constituyen un medio 
que fomentaría un verdadero progreso 
de nuestra institución si se realizan 
tnodificaciones esenciales en la actitud 
de docentes y discentes y en la estruc
tura de nuestra Casa de Estudios. Es 
necesario aprender que la crítica debe 
acompáñarse con ideas; que es funda-• mental el fomentar un clima de discre-
papcia alturacla; que los intereses ins
titucionales primen sobre cualesquiera 
otros; que los problemas instituciona
les y .nacionales sean objeto de inves
tigación y de estudio; que es necesario 
dinamizar la estructura académica y 
administrativa de nuestra institución. 
En realidad San Marcos necesita una 
renovación, en flSpecial, de- sus aspectos 
espirituales para que se sacuda, si me 
permiten la expresión, de su sueño 
aletargado en un lecho de oro creado 
por una tradición de cuatrociento~ tre
ce años. 

Saumarquino: este Boletín no es 
ti como un periódico cualquiera .. 

para 
Este 

Boletín es tuyo. 

"G 

Primeros pasos de la Universidad 
de San Marcos EscribeAugustoTamayoVargas 

LOS FUNDADORES 

La Universidad de San Marcos, "es
clarecida fuente de agua pura" que di
ría el poeta americano Pedro de Oña, 
a fines del siglo XVI, tiene una larga 
tradición de más de cuatro siglos y es 
la más antigua y tal vez la más renom
brada Casa de Estudios Generales de 
América. "Corre parejas la célebre 
Universidad de Lima con la primera 
del Orbe, y sus grados de igual estima
ción y prominencias que los de Sala
manca'', decía en años coloniales don 
Nicolás Matias del Campo y de la Rey
naga. Y Echave Assu b llamaría: 

Será Obispo de Chuquisaca y Primer 
Provincial de la Orden Dominicana 
en el Perú, con sede en el Convento 
clel Rosario de Lima. Su papel en la 
política movida de aquellos años es 
singular; hace reconocer la autoridad 
legitima del Gobernador Vaca de Cas
tro; ayuda en su difícil misión a l pri
mer Virrey, Blasco Núñez de Vela, y 
colabora, eficazmente con el Pacifica
dor La Gasea. El juri ta peruano Pe
dro de Oliveira 1o llamó "Apóstol de la 
Cultura". 

El Capitán Jerónimo de liaga fue 
uno de los intrépidos conquistadores 
españoles que fundara la ciudad de los 

El Dr. Augusto Tamayo Vargas, leyendo su discurso. 

"Abuela peruana, Oráculo fiel de la 
Sabiduría, Concilio de sabios, Palacio 
de la Justicia ... " 

Fue el Gobierno del Pacificador La 
Gasea, hombre de letras formado en la 
Universidad de Salamanca, el que ins
piró la idea de creación de una Univer
sidad limeña, recogiendo los anhelos 
expresados por el Concilio de Domini
cos en el Cusco, en 1548. El Cabildo de 
Lima aprobó esa iniclativa el 10 de di
ciembre de 1549, nombrando como sus 
representantes en la gestión por hacer
se ante la Corte de España para la 
creación de un Estudio General al P. 
Provincial de la Orden de Santo Do
mingo, Fray Tomás de S.an Martín y 
al Capitán don Jerónimo de Aliaga, 
quienes salieron hacia Panamá el 28 
de enero de 1550. Los acompañaba~ en 
el viaje Pedro de la Casca, "el mejor 
bonete que tuvo en su tiempo el Empe
rador" y "digno por lo prudencial de 
su gobierno de loable memoria", como 
señalaría en su "Crónica Moralizada", 
el P. Antonio de la Calancha. 

Fray Tomás de San Martín tiene en
tre sus datos biográficos muchos que 
lo enaltecen. Maestro en su juventud 
en Andalucía, vendrá a América, en 
los primeros años que siguen al viaje 
de Colón, para dedicarse a evangelizar 
la isla de la Española. Luego, con Pi
zarro, estará ya en San Miguel de Piu
rn y trabajará en . u mi Ión hasta 
Charcas. Defenderá a lo indígen. . 

Reyes, teniendo asiento solariego eles
de los primeros instantes de la vida de 
Lima; y su nombre y el de su famiUa 
estaban íntimamente vinculados a la 
historia de la capital peruana. 

Estos dos personajes habrán de ser 
los emisarios que envía el Perú para 
la creación de su Universidad, cuando 
sólo bacía 15 años que Lima había sido 
fundada sobre el antiguo Señorío de 
Ouismanco, en el valle apacible del Rí
mac, a 3 leguas escasas del Océano Pa
cífico. Desembarcados en Cádiz, fue 
solame·nte el P. Tomás de San Martín 
quien se entrevistarí.a con Carlos V, 
por enfermedad de Jerónimo de Alia
ga, y quien consegu1r1a se expidiera 
en Valladolid la Real Cédula del 12 de 
mayo de 1551, que creó la Universidad 
en Lima, "con los privilegios y esen
ciones y capitulaciones que tiene el 
Estudio General de Salamanca". Esta 
Universidad venía funcionando desde 
el siglo XII, señalándose el año 1188, 
como fecha en que se establecieron sus 
fueros y usos; y sólo era más antigua 
que ella en España, la de Palencia, es
tablecida en el reino de León; pero 
ambas quedaron fusionadas en Sala• 
manca, cuando Fernando ffi el Santo 
trasladó a esta Ciudad Castellana los 
estudios de aquélla. Con el mismo sen
tido de esás Universidades, ''ayunta
miento de. maestros et escolares que es 
fecho en algun logar de voluntad et 
con entendimiento de aprender los a-

beres", es que se inicia, en 1553, la ,;
da de la Escuela de Estuclios Generales 
en el Convento de Santo Domingo de 
Lima, con el dictado de las Cátedras 
ele Gramática y Retórica, clespués de 
jurar el Clau tro obediencia a la Cédu
la, el 2 de enero de ese año. Sólo en 
1554 regresó a Lima Fray Tomás ele 
San Martín; y con la renta de 3 mil 
pesos eñalada por la Reyna, se habi
litaron las aulas, mientra la Orden 
otorgaba 350 pesos anuales para la Ad
ministración. Murió el fundador de la 
Universidad ele Lima, en marzo de ese 
mismo año, mientras ocupaba el cargo 
de Rector el P. Juan Bautista ele l:v 
Roca. 

Durante los años que se sucedieron 
hasta 1571, fueron rectores los Priore 
del convento de Santo Domingo, siendo 
el último d.c ellos Fray Antonio de 
Hervías, quien ya anteriormente había 
sido también Rector y que era hombre 
enérgico y celoso defen or de que la 
Universidad siguiei:a en su calidad de 
-Casa de tudios Dominicana. 

LAIZACION DE LA UNIVERSID.J\D 

Pero la Real Cédula de 1551 señala
ba que funcionaría en Casa de lo Do
minicos "por el tiempo que la nuestra 
voluntad fuera, entre tanto que se da 
orden como esté en otra parte donde 
más convenga". Así, en época del Vi
rrey Toledo, en mayo de 1571, se ini• 
ció el período de laizaciórí de la Uni
~e;-8iclad limeña. Por un primer auto 

M
e Ptroplo Virrey se autorizó a lo 
aes ros y Doot . 

brar R t ores a reumrsc y nom
u~ .. ec or laico. Reunido el Claus

tro, ehgio al doctor Pec1~ F . d 
d ,o ernan ez 

e Valenzuela, uno de los e • 
0 ODSCJer 

de Toledo en esta materia de instruc-
ción. Por una segunda resolución se 
les concedía derecbo a dictar sus cla
ses en lugar distinto al Convento clel 
Rosario. Ocasionó esta disposición y fa 
anterior a lgunas incidencias entre los 
profesores •aicos y el antiguo Rector 
P. Hervías, que llevaron a ambas par
tes a enviar representantes ante la Co
rona y la Santa Sede. El Rey emitió la 
Real Cédula de 9 de diciembre de 151'1 
auto'rizando al Virrey Toledo a em
prender la reorganización de la Uni
versidad, encomendada entonces a lo 
Poderes Públicos y estableciendo su 
condición Real; mientras por otra par
te el Papa Pío V le daba carácter Pon
tificio. Rigieron la Universidad lime
ña por aquellos años dos destacados 
médicos, que dieron también lustre al 
Gobierno de Toledo, Gaspar Menes-es y 
Antonio Sánchez Renedo. 

Fue en 1574 que la Universidad se 
trasladó a su local propio en la Calle 
que se llamó clespués de Sacristía. d 
San Marcelo. Era Rector entonces l 
doctor en leyes Juan de Berrera. El C. 
de septiembre de ese mismo año se rea 
lizó una junta inicial para dar nomt, 
a la Universidad poniéndola bajo la · 
vocación de un santo patrono. Des 
de varias sesiones infructuosas el 2 
septiembre se concedió, po11 sort, 
nombre de SAN MARCOS a la 
versidacl limeña, como en forma 
tida lo iucnta Ricardo Palma en 
sus inmortales TRADICIO 'F. : 
toletole había en la buena socie 
meña por el mes de septiembre d 1547 
-narra Palma en "El Patrono •,e an 
Marcos"- y la cosa valia ~a p'enn, 
como se trataba nada menos que d 
elegir santo patrono a la real y pt 
ficia Universidad de Lima . .. '' 

En 1576 se afirmó la situación e~ no . 
mica de San Marcos. El Rey Felipe n 
le concedió una renta apreciablf! con 
la que se crearon nuevas Cáfe r:is 
se les dio a las antiguas asi aclot 
perm,anente. La fiesta del 25 dt1 
de ese año alcanzó por ello e 
nales contornos, con la pre • 
Virrey, funcionarios, miembr 
Real Audiencia y del C bil 
de Maestros y Doctores, que 
el día de San Marcos Y la 
oión de la Oa&a, ubicada 
Marcelo, en tierra de lo. 

(pasa a la pá 



"GACETA S A N M A R Q U I N A" PAGINA TRES 

"PERAl TA EL TERRIBtE" 
Universidad de San Marcos y la 
más luciente gema de la corona 
poética de un Virrey, dado a las Mu
sas. Si le buscaron nobles marque
ces,no fue por otra cosa que por su 
capacidad y su conseio. En trevió el 
destino de la patria, destaca ndo sus 
diferencias con la Metrópoli. No os
tenta, como el Inca Garcílaso, una 
melancolía tan intensa, s ino que 
más bien, con austerida d y autén
tico se ñor, empasta en eruditas re
flexiones y pin tores:as confidencias 
C absolutamente intempestivas, como 
las de los márgenes da Lima Fun
dada), la sensación de indecible 
fracaso que hubo de experimentar a l 
ver cómo se le iban cerrando los ca
mino.s, hasta conducirle ante e l Sa n
to Oficio de la Inquisición, por e l e s
pantoso pecado de tener persona li
dad y creer ve rterla en forma a p:o
piada y propia. 

s,~1,,#e ,,~s E.Yá111e11es 
tle 111f!1•ese 

Por: Luis Alberto Sánchez 

(Prólogo de "Pedro Peralta y Bar
nuevo", libro que aparecerá pronto). 

Al conmemorarse el tercer Aniver
sario del nacimiento de Don Pedro 
Peralta y Barnuevo Rocha y Benavi
des y replantear el tema que d e él 
emana, surgen las mismas dudas 
que ayer, acerca de su significado 
real. ¿Fue eminente, por vasto" ¿Por 
profundo? ¿Por múltiple? ¿Por ·,sr
sátil? ¿Tan solamente por peruano? 

e Este libro trata de dar respues
ta a tales preguntas. Las he encam• 
do con la mayor objetividad posl• 
ble, tratando de evadir el vituperio 
adolescente, por el cual, tras de las 
huellas de nuestros críticos decimc
nónlcos, admití a pie juptillas, aque
llo de "centón indig~sJo", como cali
ficaba Ricardo Palma a Lima Fun
dada, y eso del "muladar cultera-" 
no" que dijo Menéndez y Pelayo, al 
referirse a Lunarejo. Y esforzándome 
por no caer tampoco en la sorda 
admiración, con que Manuel de 
Mendiburu, Javier Prado y a veces 
Riva Agüero, tributaron al autor de 
la Historia de España V'in~j.<;p~~-

• He oído argüir que mejor ha
bría sido consagrar estos desvelos a 

· otras figuras coloniales, como l'!s de 
José Baquíjano y Carrillo o Jose Eu
sebio Llano Zapata. Es pos~le; em
pero, ninguno de ellos ~eúne as con
diciones básicas de ciudadano co
mún, si se pudiera usat el prim~r v': 

abl ergUido sobre su med1ocn-
c o, d t dad y alllbiente, con que se es a-
ca Peralta. BaquíJano, _hijo de casa 
grande, tuvo un destello magistral, 
más no la universalidad abrumado
ra de conocimientos que Peralta; 
Llano Zapata, le pudo superar en 
Ciencias, más no en certeza de ex
presión, ni en cpliglotia, ni en in
fluen cia en su medio, ni en prolifi
dad, ni en contacto con la realidad 
inmediata, ni en pulso político, ni, 
finalmente, en incomparable y es
toica limeñidad, atado como vivió 
Don Pedro, a la roca imaginaria de 
su natalicio: Lima. 

e Nuestros siglos XVII y XVIII, 
convergen y confunden en saludo y 
despedida, hacia 171 O. El barroco 
español y el racionalismo fran cés, 
circulan Juntos, confundiendo sus 
aguas, por largo trecho cronológico, 
hasta su divorcio fina l, que es cuan
do aparece el iluminísmo criollo; 
más, antes de que así ocurrp-, cada 
cual exalta y exagera sus modos y 
expresiones, como para imprimir su 
sello en todo el contorno, e impedir 
la pérdida o frustración d e su seño
río. Peralta representa ese triple dra
ma: el de la afirma d ón de cada 
una de esas tende ncias y el de su 
aleación final en .. m solo me tal, du
ro, vibrante, resonante. 

• Además, si b ien es cierto que 
en Baquíiano se advierte ya e l tran
ce agónico de nuestra Universidad 
de prescindir de la escolástica, y e n 
Llano Zapata, nuestra incipien te 
cie ncia se inte resa por lo inmediato, 
resulta que en Peralta con brío y ga
rra, las inquietude s más dispares y 
s ignificativas de su luengo tiempo: 
la escolástica y e l racionalismo; la 
inquietud por la astronomía y por la 
seguridad militar de Lima; la de la 
especie humana, a través de los pro
blemas creados con el descubrimien
to de la circulación de la sangre, la 
existencia de monstruos con doble 
cuerpo y una sola alma, la amenaza 
del cáncer, y, al mismo tiempo, la 
tremenda perspeciiva del más allá, 
cuyo único vehículo y solución se 
llama Jesucristo. 

1 

• De ahí que a través de Peral
ta se puedan estudiar tantos temas 
Y subtemas de su época: la ciencia 

Física, la .Astronomía, las Matemá
ticas, Ingeniería Militar, la poesía, 
la Arquitectura, la Teología, la His
toria, el Derecho, la Política, la do
cencia Universitaria, la Lingüística. 
Esta increíble máquina de pensar y 
decir, asombra no sólo por la can
tidad de sus obras, sino por la extra
ña calidad de algunas de ellas, su
ficientes en número inédito, como 
para ju.stificar la más alta fama. 

• Por otro lado, es un hombre 
inerme, que se vale de sí y sólo de 
sí, para escalar Olimpos, Pinclos, o 
Parnasos, -y aun su propio Calva
rio en el zenit de la vida. Deberá 
apretar los dientes y ajustar la bolsa 
para publicar sus engendros (los 
buenos y los malos), para mantener 
su rango social y político, para asis
tir a sus familiares, para llegar con 
decoro y s in dinero al puerto de 
arribada, en donde nadie, sino los 
que hubieran satisfecho su deuda 
con Qaronte, insaciable tragador de 
esperanzas, pueden desembarcar a 
pie enjuto. 

• No, no es un genio; pero es 
mucho más que un ingenio y que 
un pergenio. Posee talento, erudi
ción, sabiduría y modestia. Fue dos· 
veces Rector de la Real y Pontificia 

• Si de excrecencia , mal o enfe,
medad se tratase, al re ferirnos a i?e
ralta, habría que compararlo con la 
enfermedad de lgs ostras : escondi
da entre sus balbas, las húmedas y 
nebulosas balbas de Lima, na::ia es
ta perla no perferta, pero, siempre 
valiosa y de todos modos perla: la 
obra del más fecundo, variado, in
quie to y crespo ( de estilo y pensa
miento) de los pe ruanos del Siglo 
XVIII: para ser más exactos: de los 
españoles-americanos bajo el impe
rio de Madrid. 

Por: EMILIO BARRANTES 

Es posible distinguir en los exámenes por lo menos tres aspectos: 
uno de organización con fines de eficiencia; 1otro pedagógico, orientado ha
cia la acertada selección de los futuros alumnos de la Universidad; y otro, 
por último, estrictamente moral, que no es citado en la mayor parte de los 
casos cuando se trata de este asunto, porque se lo considera implícito, pero 
que debe ser destacado por lo mismo qu.e no siempre se lo ha tenido en 
cuenta con la seriedad que el caso requi«e. 

LABOR DE EQUIPO 

En referencia al primero de los as
pectos que acabamos de citar, podría
mos decir que se adoptaron un conjun
to de medidas que produjeron resulta
dos satisfactorios. Así, por ejemplo, se 
formaron equipos de trabajo, cada uno 
de los cuales tuvo a su cargo una la
bor importante y estuvo dirigido por 
un coordinador elegido en virtud de su 
capacidad para I¡i tarea señalada; se 
llevaron escrupulosamente anotados y 
se mantuvo el empeño para asegurar 
en todo momento el orden, la respon
sabilidad y el espíritu de trabajo que 
llevaron a la comprobación escrupulo
sa y reiterada que garantizaran la lim
pieza de los documentos y la autenti
cidad de los datos. 

ENTREVISTA E INCONVENIENTES 

En lo que concierne al aspecto peda~ 
gógico, cabe decir que la Prueba de 
Conocimiento Practico de Lenguaje ha 
sido la más técnica de todas, tanto po 
su estructura cuanto por la forma 
adoptada para la calificación. Por su 
propia naturaleza no presentó dificul
tades dignas de ser tenidas en cuenta Y 
tomó pocos días, diez en total. La En
trevista Personal presenta algunos in
convenientes como los que siguen: no 
conserva el anonimato, que se mantie
ne celosamente en las otras pruebas; 
es muy lento, porque recurre al diálo
go y tiene carácter individual; requie
re de psicólogos, que no los hay en 
número suficiente; y ejerce una indu
dable perturbación psicológica sobre 
los postulantes, lo cual impide una cla
ra apreciación de sus cuali~-~~-1:s, 

La Universidad 
''LA CIUDAD 

R ecit>ió 
Y LOS 

a] Autor 
PERROS,, 

de 
La Prueba de Conocimietltos, que se 

divide en dos etapas, es también una 
prueba escrita para la que se conceden 
dos horas, como ocurre cuando se tra
ta de la Prueba de Conocimiento Prác
tico de Lenguaje. Es preciso recono
cer que la Prueba de Conocimientos no 
ha sido renovada, que no es semejante 
para todos y que, precisamente por no 
haber experimentado una modifica
ción reciente no aplica un sistema de
finido de calificación con el objeto de 
corresponder en forma mucho m iúJ 
adecuada a los méritos C1 deméritos del 
postulante. 

sobre Mesa Redonda 

la Novela de Mario 
Vargas Llosa 

Para honrar al .antiggo alumno de 
la Universidad Mario Vargas Llosa_, la 
Facultad de Letras celebró bajo la Pre
sidencia de su Decano Dr. Augusto Ta
mayo V,argas, en er tradicional Salón 
de Grados, una reunión de Mesa Re
donda que puso a debate la reciente 
novela de éxito internacional ''La Ciu
dad y los Perros". 

Primeramente el autor Mario, Vargas 
Llosa, respondiendo la invitación que 
el Decano le hizo para que hablára, 
declaró que él no tenía perspectivas 
para juzgar su propia novela y expli
có con gran lucidez cómo el autor no
velesco trata un asunto de la realidad 
que le ha impresionado sin tener que 
darse cuenta de la trascendencia que 
luego de.5eubren los críticos. Se limitó, 
dijo, a hablar de la materia que había 
escogido y evocado con sus impresiones 
de infancia. 

A continu,ación, el conocido escritor 
Sebastián Salazar Bondy habló, no co
mo crítico, según advirtió, sino como 
lector, haciendo agudas observaciones 
sobre la realidad con materia noveles
ca y las transformaciones a que lo so
mete el novelista. Mario Castro Arenas 
invocó su amistad juvenil con Vargas 
Llosa para preguntarle cuáles eran los 
aut-ores que más le habían impresio
nado y cuyas influencias naturales, 
cuál las tiene todo escritor, hábían 
oper,ado en su obra. Mario Vargas Llo
sa señaló su entusiasmo por los libros 
de caballería, que calificó de novelas 
perfectas, pues en ellas se trata de rea
lidad tal cual era, en la época feudal 
y de lo que los hombres .anhelaban 
ser. Y de los autores modernos, a 
FJaubert, a quien considera como el 
primer novelista que ha tratado con 
objetividad a sus personajes y a Sar
tre de quien dijo, aceptaba su concepto 
de lo que es la literatura. El crítico 
José Miggel 0viedo hizo ver que J.a 
realidad de la "Ciudad y los Perros" 
caótica y desorganizada, con violencia 
gratuita, sin finalidad es la exacta re
presentación de la realid,ad peruana. 
Enrique Carrión, Alberto Escobar, W-ts
t-on 0rrillo, hicieron consideraciones de 
gran interés de aplicación analítica que 

no podemos resumir aguí. Y un señor 
del público Edilberto Silva, intervino 
en la discusión tratando del problema 
de la relación de fa literatura y la so
ciedad y la responsabilidad social del 

ratlU'a. La literatura tiene que ser an
te todo buena, porque sino no es lite
ratura_, para tener influencia social. 

El público que llenaba el Salón de 
Grados siguió atenta y tensamente es-

El novelista Mario Vargas Llosa, hablando durante la Mesa Redonda qqe 
se realizó en el Salón General d.e la Facultad de Letras, en tomo a su 

reciente obra "La Ciudad y los Perros". 

(MAS INFORMACION GRAFICA EN LA PAG. 10) 

escritor. Mario Vargas Llosa_, confesó 
que este problema le preocupaba hon
damente y que él se consideraba. un 
escritor comprometido como :jtombre, a 
tomar posición ante la sociedad que lo 
albergaba, y como escritor con la lite-

ACTIVIDADES 

te debate sobre un libro que honra a 
la literatura peruana, debate que fue 
digno de la Facultad de Letras de- la 
Universidad ile San Marcos :y dé la 
obra objeto del mismo. 

CULTURALES 

Durante los últimos semanas, el Departamento dé Extensión Universitario de Son 
Marcos, con lo colaboración del Comité lnter-universitorio de Extensión Cultural, he desa
rrollado uno serie de actividades, dirigidos o las estudiantes, profesores y público en ge
neral. 

El JQ de junio se presentó en el Teatro Municipal, lo Orquesto Sinfónico de lllinois, 
bojo los auspicios de lo Embojado de los EE.UU. 

El 5 de junio, se presentó también en lo primero solo limeño el conjunto coral Y 
orquestal de Robert Show, interpretando lo "Miso en Si Menor" de' Juan Sebcstión Boch. 

Lo importante conferencio dictado por el licenciado Guillermo Gordo Contreros, 
sobre "Lo Culturo Moyo" en el Solón de Grados de lo Universidod Nocional Mayor de Son 
Marcos ha trascendido en nuestro medio, par su precisión y similitud de rasgos con lo 
cultura' peruana antiguo. Antecediendo a esto conferencio, el· filósofo hindú Lonzo 
del Vasto, ofreció también uno chorlo, sobre "la No Violencia". 

MORAL SANMARQUINA 

En referencia al aspecto moral, la 
Universidad de San Marcos se ha man
tenido a la altura de las mejores ins
tituciones de su género durante el pro
ceso de los exámenes, ya que se han 
aplicado estrictamente las normas que 
establecen para el caso el Estatuto y 
el Reglamento y se han adoptado las 
pr~cauciones necesarias para eliminat 
las posibilidades d e favorecer o perju

. dicar a alguien, con lo que todos se b 
visto sometidos a las mismas reglas y 
han contado con idénticas oportunida
des en forma tal que la aprobación de 
los exámenes se ha debido únicamente 
a la calidad y preparación del postu
lante. 

En nuestra opinión, es recomenda
ble que se encomiende a algunos pro
fesores el estudio de los principales as 
pectos de los exámenes de ingreso, el} 
el cual se deberán tener en cuenta los 
avances que se han realizado a este res
pecto tanto en Universidades naciona
les como algunas extranjeras. A la vez, 
será preciso utilizar la bibliografía re
ciente que haya sobre la materia. Asi
mismo, es de la mayor importancia la 
experiencia que se ha recogido sol:ire 
este asunto en nuestra propia Univer
sidad, sobre todo en los dos últimos 
años. 

Como resultado de ese estudio y 
merced a la utilización de los elemen
tos citados y de otros que puedan en
contrarse en el cumplimiento de dicha 
tarea, se elaboraría el tipo de prueba 
que convenga a las necesidades actua
les del país y las características de la 
Universidad de San Marcos. 

Saludo 
Salmdamos def erentemente 
a todas las pi1,bbi.caciones pe
riodísticas y a todos los pe
riodistas del Perú,. 

, 



GINA CUATRO "G A CE T. SA MAR QUIN A'' 

V-1Sta parcial de la Exposición Internacional de Revistct3 instalada en los pasillos del pabellón de Letras en la 
Ciudad Universitaria. 

PROLOGO DEL CATALOGO 

Por: Jorge PUCCINELLI 

La Facultad de Letras de l -- . 
"d d N · a J1U-

vers1 a . ~c1onal Mayor de San Mar-
cos organizo la Primera Expos· . . 1 . al 1c1pn n-
ternac1on de Revi.stas con el . . fr propo-
s1to_ de o ecer a sus profesores Y es-
tudiantes_ Y, en general a los intelec
tuales e investigadores y al público in
teresado en los problemas de la cultu
ra, . ';111. panorama de las publicaciones 
periodica_s que se editan en los princi
p;;Jes pa1ses del mundo en el ,. 
de~ L t ' a!!lpo 

as . e ~a~. Y de las Ciencia<: Hu a-
nas. Comc1d10 su inauguración con la 
apertura de nuestra Hemeroteca en un 
local especialmente acondicion~do en 
en el Pabellón de Institutos Y Deparh-
rnentos, como un nuevo . . 
1 . . serv1c10 oara 
os catedrattcos Y alumnos univer;ita-

rios, que ha de poner al alcance de t -
d~s, las publicaciones periódicas Y s:-
r1adas correspondientes a las . d 
t, b . areas e 
ra aJo de la Facultad y a las di . 1. 

SClp 1-
nas . conexas, ofreciendo así la visión 
al d1a de los conocimientos h 1 umanos, 
e. pr?greso de las investigaciones e hi-
potes1sl ~ la ruta de los estudios, así 
como a información general indispen
sable al hombre culto Y al especialista 
de una , materia. 

LAS REVISTAS 

Los !rabajos que reúnen las revis
tas constituyen un material ,-~ t't . "'-'US l Ul-
ble para el estudioso, pues sus resulta-
dos Y conclusiones muchas veces t _ 
d - . ar 

an anos en mcorporarse al libro "L 
Rev~s~a -ha dicho Georges Duba~el~ 
participa a la vez de los caracteres del 
libro Y del diario y es, al mismo tiem-

Los Drs. Jorge Puccmelli W . 
de- ~ Y . . ?5hinqton Delgado, durante la 

- I Expos1C1on Internacional . de Revist<I3. Inauguración 

po, un vehiculo de información, un ór
gano de cultura y un instrumento de 
conocimiento. Como su nombre lo in
dica, ella tiene el deber, o por lo me
nos, la pretensión de examinar nueva
mente,' de revisar, y por lo tanto, de 
juzgar, un peqµeño período de la vida 
local o mundial, y, según los casos, de 
la vida literaria, científica, filosófica 
etc. Una verdadera revista debe llev~ 
la huella de todo lo que ocurre de no
table en el mundo. comentar las obras 
mencionar los acontecimientos, juzga; 
los actos de los hombres, iluminar su 
carácter. Una revista digna de este 
nombre. debe además pi:esentar nue
vas obras y ofrecer un reflejo del es
píritu en su aventura cotidiana. Las re
vistas corresponden a una nueva forma 
de actividad intelectual cada vez más 
necesaria en el desorden contemporá
neo. Cierto esfuerzo de pensamiento 
con inuo, de meditación creadora de 
estudio activo, no encuentra mejo/ for
ma de expresión que las ["evistas lite
rarias. El libro es voluminoso y lento. 
,;;¡ diario, demasiado breve y fugaz. El 
libro es, en ge!l.eral, la obra de un solo 
hombre y el reflejo de un solo espí
ritu. La revista es un trabajo de equi
po, la imagen de un grupo de espíri
tus. Cierta manera de examinar, de cri
ticar los acontecimientos, los hombres 
las obras, exige la revista, vehiculo na~ 
tura! de u~ pensamiento vigilante, de 
11 n pensanuento que no renuncia a su 
misión". 

COOPERACION 

La Exposición se ha organizado so
bre la base de los fondos hemorográ
ficos de la FacuJtad a los que se han 
sumado la valiosa contribución ofre
cida por los Agregados Culturales de 
las Embajadas acreditada sen nuestro 
país, así como los envíos solicitados a 
los Ministerios de Educación, editores y 
directores de revistas del mundo. 

Se ha editado, además, un catálo
go que completa los objetivos propues
tos por la Exposición. El Catálogo com
prende tres secciones destinadas a fa
cilitar la búsqueda de una publicación 
periódica cualquiera, ya sea por paí
ses, por materias o por títulos. La pri
mera sección presenta las fichas de ca
da revista, ordenadas por el lugar de 
impresión, incluyen_do su dirección pos
tal . En la segunda sección se han agru
pado las publicaciones periódicas aten
diendo a un esquema de materias, ins
pirado en un criterio que trata de con
ciliar la concisión con la exactitud. Se 
ha procurado no multiplicar las espe
cialidades reduciéndolas, para facilitar 
el manejo, a los siguientes grupos: Bi
bligorafía, Bibliotecas; Literatura, Fi
losofía, Lin~tica; Arte, Cine, Tea
tro; Filosofía, Psicología, Religión; Geo
grafía, Polftica; Educación; Revistas U-

La · Primera 
Exposición 

DE 
Revistas 

niversitarias, Académicas y de Huma
nidades; Revistas Informativas y dé Di
vulgación Cultural; Revistas Varias. 
La Tercera Sección es el índice alfabé
tico u onomástico en el cual, junto al 
nombre de la revista aparece el nú
mero de envío a la página respectiva 
de la Primera Sección que registra la 
ficha completa. 

DEL PERU 

Aunque la Exposición se ha limi
tado a las publicaciones periódicas y 
seriadas en curso de aparición, se ha 
añadido una pequeña muestra retros
pectiva de publicaciones peruanas, pre
sentando los especímenes originales o 
la copia fotostática de las portadas de 
las principales revistas nacionales, con 
un criterio didáctico destinado a fami
liarizar a nuestros estudiantes con las 
revistas nacionales más importantes del 
pasado. Las fichas correspondientes a 
esta muestra retrospectiva y a las re
vistas actuales que llegaron cuando el 
Catálogo se encontraba impreso, figu
ran en una Addenda mimeografiada. 

Queremos testimoniar nuestra gra
titud a todos los que han cooperado a 
materializar el proyecto de la presen
te Exposición y de modo especial a la 
Embajada de Francia que ha ofrecido 
la contribución más nutrida de todas, 
merced a las gestiones del Agregado 
Cultural doctor Olivier Dollfuss, ante 
el Ministerio de Asuntos Extranjeros de 
su patria y ante la Federación Francai
se des Syndicats de la Lfürairie. Igual
mente nuestra gratitud al Banco de 
Crédito del Perú y al doctor Jorge Je
licic, cuyas donaciones han permitidn 
adquirir la estantería de aceJ·0 V P.l 
mobiliario de la Hemeroteca; a la Ca
sa Ferreyco S.A. que ha ofrecido gra
ciosamente el material de ángulos r-a
nurados Dexion empleado en los 
Stands de la Exposición y a los Talle
ves Gráficos Santiago Valverde S,A. 

que han donado las láminas q¡1e :or
nan el presenta catálogo. Toda e-::ta a
yuda, que representa para nosotros el 
estimulo y el aliento de la comunidad 
a la tarea universitaria, ha permitido 
llevar a buen término la Primera Ex
posición Internacional de Revista que 
ha de ser un valioso instrumento de 
comprensión y acercamiento intevna
cionales. 

Formulamos desde aquí un llama
do a todas las revistas doctas del Perú 
y del mundo para iniciar o extender 
el provechoso intercambio de nuestras 
publicaciones y preservarnos de este 
modo de la deficiente respiración inter
nacional y de la deficiente circulación 
interna que, al decir del maestro Alfon
so Reyes, son los dos mayores peligro!i' 
que amenazan la vida de nuestras na
ciones. 

UNIVERSIDAD 
Y SOCIEDAD 

La Exposición de Revistas es una 
manifestación típica de lo que se 
proponen ser las manifestaciones 
públicas de la Universid_ad. Está he
cha, en efecto, no sólo para la utili
dad de los profesores y estudiantes 
que puede necesitarlas en sus estu
dios, sino también para todos los es
tudiosos o simplemente los curiosos 
que sin pertenecer a la Facultad 
quieran acercarse a ella. 

Si la Universidad debe recogerse 
en sus Bibliotecas y Laboratorios pa
ra sus investigaciones y experimen
taciones, ha de abrir cada vez más 
las ventanas y las puertas d:l hom
bre peruano deseoso de conocer. 

El a :slamienlo de la Universidad 
s"'rá roto con su apli:ación a los pro
b.emas del Perú y su colaboración 
en ellos para prestarle los instru
mentos técnicos necesarios e indicar 
las soluciones pos!blss: ps:o hace 
falta igualmente que el peruano sin 
ser unlversilorio i:mtre en e11CT. \a uti
lice en lo que ella puede ofrecerle. 

El ganador en una actividad deportiva de la Semana Sanmarquina 
rceibe el trofeo del Rector de la U.N.M.S.M. 



El Director de esto importonte y 
nuevo Focultod de Estudios Generoles, 

_ hizó sus estudios S\lperiores en lo Uni
versidod Mocionol Moyor de Son Mor
cos, en donde optó el grodo de Dr. en 
Letros. Ho osist ido o cursos espe
cioles, en los Universidodes de Sorbo
no (Froncio) y Munich (Alemonio). 

En lo docencio se inició como pro
fesor osistente, en lo Universidad de 
Son Ma rcos. Es cotedrático princi
pal de los Focultodes de Letras y Edu
cación desde 1953. Actualmente es 
profesor de Dedicación Exclusivo. Tie
ne o su cargo los cátedras de Filoso
fio, y Axiologío y Etico, en lo Facul
tad de Letros y de Metodología de 
lo Enseñanza de lo Filosofía, en lo Fa
cultad de Educocíón. 

Es outor de numerosos obras peda
gógicas y filosóficos. Entre otros: " Lo 
Educación Peruana en el Mundo Con
temporáneo", "Epistemolo,gío de Gos
tón Bochelard", "lrreolidod e ldeoli
dod", "Introducción o la Filosofio", 
"Lo Filosofía en el Perú", etc., cons
tituyen el vasto trobajo intelectual del 
Dr. Solazar Bondy, ol servicio de lo 
cultura. 

} _¿Cuáles son los finolidodes de lo Fo-
• cultod de Estudios Generales? 

-Como Ud. sobe, lo erección de esto 
Facultad está prescrito por el Art. 1969 del 
Estatuto Universitario. Hoy varios rozones 
que aconsejan su establecimiento. En pri
mer lugar, es necesario tener un centro den
tro de lo Universidad que reúno o todos los 
alumnos que han aprobado el examen de 
ingreso y van o seguir diferentes estudios 
universitarios, o fin de que, por el contacto 
mutuo, adquieran uno ideo común y más 
rico de lo Universidad, de sus toreos, misión 
y posibilidades. En segundo lugar, necesita
mos cantor con un ciclo básico que permito 
que los alumnos se preparen bien y se fa. 
milioricen con el trabajo universitario y sean 
estudiados y orientados individualmente de 
acuerdo o sus aptitudes y vocaciones, ont.es 
de seguir uno carrero profesional, lo cual no 
se puede hacer dentro de lo actual organi
zación. 

2 _¿Esto daría o entender que el ciclo 
• básico que viene rigiendo hoste lo ac

tualidad no satisface los necesidades de uno 
adecuado preparación universitario? 

-No hon sido satisfactorios los actua
les ciclos básicos porque, según su estructu
ro, los Ciencias y los Letras están divorcia
dos. Lo formoción básico del alumno ne
cesito uno integración de los Ciencias Na
turales y los Ciencias Humanos, del cono
cimiento del hombre y lo noturolezo, que sir• 
vo como fundamento de cuolquier trabajo 
profesional. 

3 _¿Qué nivel de copocidod y rendimien• 
• to tiene el alumno secundario o lle

gar o lo Universidad? 
-Muy bojo, en términos generales. 

Presento conocimientos dispersos y superfi
ciales, molos hábitos de aprendizaje, y, lo 
que es más grave, uno falto de preparación 
poro el trabajo intelectual, reflexivo y crí
tico, por carencia de método y sistema. Es
to --<lijo, refiriéndose o nuestro primero 
pregunto- es ot~o de los toreos que ten 
-dría que cumplir lo Facultad de Estudios 
Generales: darle ol alumno los instrumentos 
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intelectuoles y metodológicos indispensables 
poro un efectivo trabajo universitario en 
cualquier Facultad. 

4 _¿Qué cursos se van o dictar en este 
• nuevo ciclo básico? 

- Eso tiene que ser cuidadosamente 
estudiado. Con ocasión de lo visito del Dr. 
George R. Woggoner, Deceno del College de 
Liberal Arts ond Sciences -o seo Facultad 
de Letras y Ciencias --<le lo Universidad de 
Konsos, que es un experto en Estudios Ge
nerales, con amplio experiencia en los paí
ses de Américo Latino, el Rectorado, autori
zado por el Consejo Universitario, ha cons
tituido un grupo de trabajo integrado por 
profesores de los diversos Focultodes, cuyo 
toreo es informarse sobre lo meterlo y exa
minar sistemáticamente los problemas de Es
tudios Generales. Como ve Ud., estamos en 
uno etopo de investigación y discusión; el 
trabajo acabo de empezar y tenemos por de
lante muchos toreos, entre los cuales está 
lo importante cuestión del currículum con 
los cursos comunes y especiales que sean 
aconsejables, o lo que se refería su pregun
to. 

5 _¿Que otros toreos se preven en relo
• ción con el funcionamiento de esto 

Facultad? 
-Muchos, y muy importantes y com

plejos: aporte de los vinculados con el cu
rrículum y el régimen de los estudios, lo del 

personal docente en sus diversos categorías 
y especialidades, lo de los métodps, lo de 
los servicios de orientación psicológico y vo
cocionol de los estudiantes, lo de los ser
vicios de asistencia sociol y recreación, lo 
de lo organ ización odministrotivc¡, lo del lo
cal, etc. 

6 _¿Hoy ol respecto algunos experien
• cios, especialmente en países de hablo 

costellono, que se puedan oprovechor en el 
Perú? 

Ciertamente. Uno porte muy impor
tonte del trabajo de información está cons
tituido por el estudio de los experiencias 
de Facultades o Departamentos de Estudios 
Generales hechos en otros países lotínoome
riconos, en los Estados Unidos de Norte 
Américo y en Europa. Lo deseable sería que 
algunos profesores pudieron visitar diferen
tes países porq fomlliorizorse con esos expe
riencias, haciendo observaciones y trabajos 
en el propio terreno. Lo Fundación Ford 
ha prometido ayudo en este sentido. 

7 _¿Con qué medios se cuento poro lle-
• vor adelante este proyecto? 

-Aporte de lo ayudo extranjero que 
puede obtenerse, lo principal de lo cual es
tá constituido por el apoyo que lo Funda
ción Ford brindo al proyecto, se cuento yo 
con uno partido en el presupuesto universi
tario correspondiente o 1964. Pero lo rea
lización del proyecto necesitará de nuevos 

partidos presupuestoles que el Estado debe 
otorgar teniendo en cuento no sólo que lo 
Facultad de Estudios Generales está contem
plado en el Estatuto Universitario, sino lo 
necesidad de este ciclo poro uno mejor for
mación del estudiante. 

8 _¿Cuándo cr.ee Ud. Dr., que entrará 
• en funcionamiento esto Facultad y 

qué resultados se prevén? 
-Lo deseable es que entre en funcio

nes plenomente en 1965. Eso es lo inten
ción de los autoridades universitarios, como 
lo ha manifestado el Sr. Rector. Pero, por 
cierto que el funcionamiento futuro depen
derá de que se tengan listos y estén aproba
dos por los autoridades los piones de orga
nización y de que se cuente con los medios 
económicos y técnicos indispensables. No 
se puede improvisar ni aplicar soluciones 
aparentes y superficiales en asunto ton im
portante. Con r.especto o lo segundo porte 
de su pregunto, puedo manifestarle que és
to es uno experiencia, y, como tal, debe ser 
controlado continuamente, poro introducir 
los cambios y reajustes- necesarios, de acuer
do o los resultados que se vayan obteniendo. 
Mi convicción persono! es, sin embargo, que 

esto Facultad, contando con ios eiementos 
fundamenta les que se requieren doró ópti
mos resultados en lo que se refiere al meío
romiento del nivel de los estudios universi
tarios. Será pues un elemento decisivo de 
lo Reformo Universitario. 

9.-¿Cuál es lo función que desemp ·o 
Ud. en este proyecto? 

Como yo dije, el Consejo Universi 0 •. 

río ha encomendado ol Sr. Rector, lo fo~"'10 • 

ción de un grupo de trabajo poro estu ·iz,¡ 
el proyecto de Estudios Generales. Este gru
po está presidido por el mismo Sr. Rector. 
A propuesto de él, el Consejo Universitario 
me ha encargado dirigir los estudios del gru
po. Se troto pues de uno labor de coordino 
ción de lo investigación y el planeamiento. 
En relación con este proyecto, viajé en el 
mes de febrero o lo Universidad de Konsos, 
poro asistir al Seminario sobre lo Educación 
Superior en Latinoamérica que allí se reali
zó, y poro tomar contacto con el Dr. Wo
ggoner que tuvo o su cargo lo dirección de 
ese Seminario. 

} 0 . -¿Qué otros profesores integran el 
grupo de trobojo? 

-Está formado por cotedróticos de 
todos los Facultades, poniendo especial én
fasis en ciertos áreas básicos, como Lengua
je y Matemáticos, que son fundamentales 
poro los Estudios Generales. No es, sin cm 
borgo, un grupo fijo y cen-odo, sino que su
cesivamente se irán incorporando nu vo!> 
catedráticos, o fin de tener el consejo y lo 
coloboroción de profesores de los más diver
sos especiolídodes y formaciones. Lo Im
portante es que quienes formen porte de él, 
tienen que aedieor o esto labor mucho de 
su tiempo y esfuerzo y colaborar con entu
siasmo o lo realización de lo ideo. De otro 
manero no podríamos avanzar con el ritm 
requerido, porque los plazos son muy cortos 
y lo labor muy vasto y difícil. 

Necesidades para est udios profesionales 
de Ciencias Naturales Puras y Aplicadas 

Por los Docb>res: 

LUIS DE OLAZABAL y 
FERNANDO QUEVEDO 

INTRODUCCION 

Antes de proceder a cumplir con el 
objetivo específico de nuestra inter
vención, queremos dejar establecida 
nuestra actitud frente a la creación de 
la Facultad de Estudios Generales. 
Coincidimos plenamente con el Dr. Sa
lazar Bondy en que la tarea funda
mental de esta nueva Facultad, no es 
solamente adaptar la mentalidad del 
estudiante secundario a los estudios 
universitarios sino, ante todo, contri
buir a la formación de un nuevo tipo 
de hombre entre los profesionales uni
versitarios del país. Un tipo de hom
bre, como manifiesta el Dr. Quijano 
-"apto para replantearse constante
mente el sentido de la historia de su 
sociedad, el sentido de su existencia 
individual en relación a ella; para ope
rar como profesional no solamente de 
manera convergente con los demás pro
fesionales para lograr el desarrollo eco
nómico, sino también para operar co
mo profesional a la vista de una pers
pectiva histórica global de su so¡:iedad 
y de su tiempo". F.s decu·, un "hombre 
integral". 

Queremos también manifestar en es
ta breve y necesaria introducción, que 
aunque tenemos la convicción que las 
exigencias de la formación básica para 
los estudios profesionales de Ciencias 
Naturales Puras y Aplicadas son, casi 
en su totalidad, comunes para las di
versas Facultades profesionales con es
ta orientación, nos ocuparemos especi
ficamente (aunque en forma personal, 
sin que ello constituya el pensami.imto 
oficial de nuestra Facultad) de las ne
cesidades en este aspecto, de la Facul
tad de Farmacia y Bioquímica, dejan
do el debate para que los profesores 
miembros de otras Facultades hagan 
conocer a este Grupo de Trabajo, su 
opinión sobre el particular. 

MODERNA CONCEPCION DE LA 
PROFESION QUIMICA-F ARMA

CEUTICA 

Hemos creído conveniente, como fun
damentación de las exigencias de nues
tra Facultad a sus futuros estudiantE!s, 
presentar las nuevas concepciones de 

la Profesión Farmacéutica y la labor 
de transformación total que en la or
ganización docente y académica adop
tará próximamente la Facultad de Far
macia y Bioquímica de San Marcos, 
para poder servir al país en sus nece
sidades cuali y cuantitativas de profe
sionales farmacéuticos. 

El Farmacéutico ha siao, es y será el 
obligado nexo del complejo sistema 
médico-paciente, pero el profesional 
del concepto antiguo, el hombre de la 
oficina farmacéutica privada, el del 
mostrador, está siendo paulativamente 
sustituido por un profesional de enver
gadura, que debe poseer armas cientí
ficas, técnico-organizativas, administra
tivas y económico-fina1;1cieras. Este 
profesional, debe cada vez más, estar 
capacitado para hacer frente a las nue
vas contingencias socio-económicas de 
su actividad. 

En la actualidad la Dirección Técni
ca y la Jefatura de las Secciones de 
Control de los Laboratorios Industria
les Farmacéuticos, está a cargo de pro
fesionales egresados de nuestra Facul
tad, pero el avance incontenible de la 
técnica universal y la evolución indus
trial que se advierte en nuestro pais, 
señala al Químico-Farmacéutico la res
ponsabilidad irrenunciable de ser el in
dustrial del mañana; él será el autén
tico ingeniero del medicamento. El de
berá concebir, desarrollar y organizar 
la investigación y planificación ten
dientes a señalar el medicamento del 
futuro, permaneciendo a la vez como 
el coordinador y regulador de la dis
pensación del medicamento para el 
hombre, animal o planta, recetado por 
el médico humano, médico veterinario 
o fitoterapeuta. 

, El Farmacéutico del futuro se anun
cia en forma evidente como el Farma
cólogo. En cada núcleo asistencial pú
blico o privado, en cada grupo farma
cológico, él será quien señale las inci
dencias farmacológicas de cada caso, 
cada incompatibilidad, cada acción se
cundaria, sinérgica o complementaria. 

El Farmacéutico del mañana, deberá 
seguir ocupando un papel insustituible 
en el campo del alimento. Por defini
ción, Farmacia es la profesión del me
dicamento, del alimento y del tóxico. 
Además, la formación botánica, zooló
gica y qwnuca por antonomasia del 
Farmacéutico hace indiscutible su ca
pacidad para el estudio profundo del 

alimento en sus más variados aspectos. 
Al Farmacéutico del porvenir le co

rresponderá, cada vez más, la respon
sabilidad de los Análisis Bioquímicos y 
Microbiológicos, más aún ahora que se 
ha llegado a la época del control mi
crobiológico cuantitativo. El deberá 
encargarse, además, del manejo y la 
dispensación de los isótopos radioacti
vos; él será, junto con el médico, mé
dico veterinario, ingeniero sanitario, 
realizador de los programas de Salud 
Pública. 

Para ponerse a tono con esta reali
dad, nuestra Casa de Estudios planifica 
actualmente una nueva estructura do
cente y administrativa. La Facultad 
seguirá siendo el todo orgánico, pero . 
eminentemente pedagógico, académico, 
docente, con metas subjetivas que al
canzar para sus educandos. Tendrá, co
mo ahora, finalidad de enseñanza y de 
investigación. Segúirá siendo encabeza
da por un Decano, que será autoridad 
puramente académica, que deberá cui
dar celosamente por hacer efectivos 
los mejores sistemas de enseñanza y 
de la orientación de los programas de 
investigación pura o aplicada. La F'
cultad estará dividida en Escuelas con 
sus respectivos Departamentos e Ins
titutos. La responsabilidad de la· orga
nización de cada ·escuela corresp,onde
rá a un Director que tendrá una suma 

categoría de Gerente o Administrador 
de los planes y de los medios para lle
varlos a cabo. 

La enseñanza se desarrollaría dt la 
siguiente forma: 

Un Ciclo pre-profesional básico; en 
la Facultad de Estudios Generales. 

Un Ciclo Profesional básico o pri
mario; común a todos los alumnos, con 
dos años de duración, divididos en tri
mestres o semestres y ordenadas las 
asignaturas en forma orgánica y fun
cional . 'En este ciclo la Facultad or
ganizará la Orientación Profesional pa
ra preparar al alumno para el tercer 
gran ciclo, dejando a los educandos ep 
capát:idad para orientar su futuro pro
fesional, en atención a su vocación y 
aptitudes. personales. 

Ciclo de Especialización; funci na-
rían las siguientes Escuelas: 

Escuela de Ingeniería Farmacéutica 
Escuela de Bromatología y Nutrición. 
Escuela de Farmacología. 
Escuela de Farmacia y Bioquímica. 
Con dos o tres años cada una, siem-

pre divididos en trimestres o en se
mestres. 

Finalmente se estudiaría el Ciclo 
Doctoral, para aquellos profesionales 
que requieren una especialización más 
profunda a fin de dedicarse a la o-

(pasa a la pág. 8) 
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LOS NUEVOS A 
l ¿Qué • piensa Usted sobre la situación de la F-ac u ltad?, 

2 ¿Proyecta la 
. , 

creac1on de nueyos 

DERECHO 

Dr. GUILLERMO GARCIA MONTUFAR 

Nació en Lima el 9 de Mayo 
de 1924. Estudio en el colegio de los 
padres Jesuitas. Se graduó de Abo
gado en 1949. Su dedicación o lo do
cencia universitaria empezó en 1950 
como Cotedrótico de Derecho Interna
cional Público. Actualmente ejerce 
las cátedras de Derecho Internacional 
de Minería, y de Derecho lnternocio
rtol Público en la doctoral. Además, 
es profesor en lo Escuela de Polício. 

1 _Profesores y alumnos coinciden en que 
• lo Facultad requiere una variación 

sustancial que se adecúe o la realidad de 
nuestros días, habiéndose dado los posos pre
cisos indispensables, sólo faltan los impul
sos finales y decisivos. 

2.-se creorán entre otras: 

A) Un departamento encargado del 
estudio de lo reforma de los Códigos y Leyes 
Fundamentales y preparación de proyectos 
relativos a materias no legisladas, como ·asi
mismo del análisis de los proyectos elabora-• 
dos por los poderes del Estado. Este departa
mento asimismo emitirá un informe anual 
que se trascribirá al Poder Ejecutivo seña
lando los vados, errores y contradicciones 
que aparezcan en los Códigos y Leyes. El 
Departamento será supervigilado por el Con
sejo de Investigación de la Facultad, reco
nocido por el Artículo 60 de la Ley Univer
sitaria. 

B) El Instituto de Práctica que reunirá 
todos las cátedras de dicho naturaleza y del 
cuál dependerá el Consultorio Jurídico Gra
tuito . 

C) La Oficina del Estudiante do Dere
cho, para atender a la solución de sus pro
blemas asistenciales, sociales y económicas. 

D) Una Comisión Consultiva de Profe
sores Eméritos para que presten servicia a 
la Facultad con su valiosa colaboración. 

3
0
_La Fac,ultad está dedicada en el mo-

mento actual a uno labor de reorgani
zación integral que la provea de los instru
mentos adecuados o fin de prestar el mejor 
servicio o la comunidad que en realidad es 
la misión de lo Universidad. A tal efecto 
diversas comisiones preparan los proyectos 
~orrespandientes. 

4
0
_Lo Facultad de Derecho de nuestros 

días es complejo, debe ampliar los es
tudios tendientes o proporcionar al estudian
te una mayor cultura general, un mayor co
nocimiento de Sociología y Sicología, con 
miras a la utilización del Derecho como uno 
de los métodos de control social y de mejo
ramiento de lo sociedad; debe intensificar la 
preparación de hombres capacitados poro la 
fu nción público; debe preparar abogados po
!ª asesorar en la programación política y le
?islativo, líderes en la creación y defiflición 

• 

MEDICINA 

Dr. ALBERTO GUZMAM BARRON 

Nació en Huari (Ancosh) en 1903. 
Hizo sus estudios superiores en la 
Universidad Nocional Mayor de San 
Marcos. Sus estudios Post-Graduados 
los hizo en . los Un iversidades de Chi
cago, Horword y Seo Paulo. 

Su carrero docente lo inició en San 
Fernando en 1928, y desde 1953 es 
profesor principal de Bioqu ímica. Tie
ne numerosas publicaciones, especial
mente monográficos, sobre Bioquímica 
y Nutrición, publicadas en revistas 
nacionales y extranjeras. En represen
tación de nuestro país, ha concurrido 
a Congresos Internacionales de su es
pecialidad. Es Decano de lo Facultad, 
desde la reorganización de ese centro 
en 1962. 

1 _Por el momento lo situación de la Fa-
• cultod, reside en el problema número 

uno, que es el de lo construcción del Hospi
tal-Docente que, depende de los gestiones 
de lo Universidad, poro conseguir un présta
mo de lo Alianza poro el Progreso. Nos 
preocupo vivamente que el número de alum
nos sobrepase nuestro capacidad de hacer 
uno docencia honesto. Precisa que se tomen 
medidos urgentes paro eso limitación, yo 
que ahora en el Perú hay cinco Facultades 
de Medicino. Las otras cuatro han limita
do en forma estricto el ingreso. Por eso, 
º" nece·sario mantener un justo equilibrio en
tre lo relación: capacidad del local y los 
alumnos. 

2.-La Facultad de Medicina, hasta estos 
momentos, tiene los siguientes Institu

tos: a) el Instituto lle Biología Andino; b) 
el Instituto de Bioquímica y Nutrición y c) 
el instituto de Patología. Muy pronto fun
cionará el Instituto de Medicina Tropical, 
cuyo edificio estó casi concluido y el equipo 
acebon de recibirlo, como donativo del go
bierno alemán. Este mes empezará o fun
cionar también la Escuela de Graduados, fi
nanciado totalmente- por el Fondo Nocional 
de Salud. 

3. _:_En sus Institutos y diez Departamen-
tos y Servicios que tiene la Facultad, 

se están realizando investigaciones en los 
más diversos ramas de los Ciencias Básicas 
y Clínicos. 

4
0
_ Se acabo de realizar la reorganización 

total de la estructura de la Facultad 
de oc11erdo a ideas modernos de educación 
médica. Los programas culturales y depor
tivos son auspiciados por la Focultoél, osi 
como lo realización de Congresos y Simpo
sios, etc. 

Por eso, mi más cordial felicitación o 
los profesores y alumnos, por su honesto 
participación para que se cum~la el Estatuto 
Universita rio, que ha permitido efectuar las 
ratificaciones del total de su personal do
cente, hecho que posará o lo historia, por 
ser lo primera vez que se efectúo. 

LETRAS 

Dr. AUGUSTO TAMAYO VARGAS 

Nació en Lima el 6 de Setiembre de 
1914. Se educó en el colegio de los 
podres jesuitas. Se graduó de Doctor 
en Literatura en 1937 y de Abogado 
en 194 1, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

En 1939 ingresó o la docencia uni
versitaria de la Facultad de Letras, 
como catedrático de Literatura Anti
guc y Literatura Peruana General. 
Jefe del Departamento de Extensión 
Cultural en 1948, Director de la Es
cuela de Estudios Especiales en 1948-
196 1, y actual Director del Departa
mento de Extensión Universitaria. 

} _La Facultad de Letras cuenta con los 
• nuevos pabellones de la Ciudad Uni

versitario de Son Marcos que le han permi• 
tido una lógica expansión de sus activida
des y un lugar más apropiado poro el de
sarrollo de sus actividades académicos. Esto 
ha influido además, en el espíritu reinante 
en el claustro que se aprecia en un afán de 
trabajo por parte de profesores y alumnos. 
Cloro está que hay que realizo, una activo 
torea por acomodar ese espíritu o un senti
do moderno de lo Universidad, desterrando 
muchos de los defectos inherentes a un sen
timiento tradicionalista y o conocidas imper
fecciones de lo Universidad tipo latinoame
ricana, que han sido señalados por críticos 
de estos países y foráneos, como el conocido 
informe Acton. 

También podemos decir que los dos 
pobe Iones con que cuento lo Facultad de 
Letras y Educación han resultado insuficien
tes, tanto que aún trabajan algunos Depar
tamentos en el edificio de lo Vivienda Uni• 
versitaria. La construcción de un tercer 
piso en ambas olas servirá poro trasladar 
lo Biblioteca de la Facultad de Letras o 
un espacio adecuado o su crecimiento. For
mar el Laboratorio de Lenguas y crear nue
ves organismos para lo marcha de lo Facul
tad, a más de dotar de mayor número de 
oficinas o los Catedráticos de Dedicación 
exclusivo y Tiempo Completo, que se aspi
ro o tener en proporción mayor. 

Los estudiantes de las distin
tas facultades que deseen ser 
corresponsales de este Boletín 
en su Facultad, pueden presen
tarse a la Redacción de la "Ga
ceta Samncu-quina", los martes 
y jueves de 12 a l p.m. 

2. _Más que crear Departamentos, lo que 
hay que hacer es vigorizar los actua

les. Por ejemplo y en primor término: Lo 
Escuelo de Perioaismo, que debe convertirse 
en un centro de preocupación fundamental, 
pues se h ato de uno carrero de inmediato 

• 

Departamentos? 

CIENCIAS 

Dr. FLAVIO VEGA VILLANUEVA 

Inició la carrera docente como ayu
dante de la Cátedra de Revisión y 
complementos de Matemáticas, en lo 
Facultad de Ciencias en 194 1, cuan
do aún cursaba el último año de es
tudi os doctorales. Al año siguiente 
fue promovido a la categoría de Jefe 
de Práctica de los cursos de Geome
tría Descriptiva y Geometría Analítica. 
Dos a ños después asumió la cátedra 
auxiliar de los cursos anteriormente 
señalados. Actualmente es catedráti
co principal a tiempo completo de 
Geometría Analítico y Geometrig_Ana
litica Avanzado en el Departamento 
de Matemáticas Puras y en la Escuela 
de Biologio. 

1 _El desarrollo de la Ciencia ha tenido 
• en los últimos años un carácter que puede 

calificarse de explosivo. Cientos de traba
jos originales se publican coda oño, no s§lo 
de carácter especulativo sino también en el 
terreno de las aplicaciones; lo que ha dado 
lugar o que se hoyo iniciado en todo el mun
do un movimiento de revisión y reformo de 
los cursos, planes y métodos de enseñanza 
de íos ciencias en general, con el importan
te propósito de octuolizorlos de modo que 
respondan o los avancen logrados en sus 
diferentes aspectos. 

Estimo de sumo importancia paro lo 
Facultad de Ciencias, este movimiento de 
constante superación en lo que se refiere o 
piones y métodos científicos, pues, o pesar 
de todos los esfuerzos desplegados por el ré
gimen anterior, en este sentido, aún queda 
mucho por realizar. 

2 _Fundamentalmente lo Facultad dE 
• Ciencias requiere mejorar en todos sus 

aspectos, los octuales Departamentos con 
que cuenta. Pero o medido que nuestros po
sibilidades económicos nos permitan, trota
remos de crear otros Departamentos de 
acuerdo o los requerimientos del Pois. 

3 _Actualmente se hoce un gran esfuer-
• za en los diferentes Cátedras páro rea

lizar trabajos de investigación. Ademós, se 
dictan también cursillos y seminarios con 
los que trotamos de orientar a la juventud 
hacia lo investigación científico. Esto lo ho
cemos o pesar de las grandes dificultades 
económicos por los que atravieso la Facul
tad como consecuencia de las insalvables li
mitaciones presupuestales. 

4
0
_Muestra intención es revisor los pla-

nes de estudios de los diferentes Es
cuelas y Departamentos que conforman lo 
Facultad; establecer, en lo posible, el régi
men de cursos semestrales, que permite in
tensificar y ahondar los estudios por cuanto 
el alumno tiene lo ventaja de concentrar 
su atención en áreas más limitadas. Tam
bién es nuestro propósito intensificar los 
prácticos profesionales er. todos los especia
lidades • 

• 

C. ECONOMICAS 

Dr CARLOS CAPUÑA Y M. 

Nació el 4 de Noviembre de 191 8 en 
Monsefú (Chicloyo) Doctor en Ciencias 
Económicas. Empezó a ejercer la do
cencia , desde el año 1946. Es ade
más Contador Público y Abogado. 
Tiene o su cargo las cátedra de Polí
tico Económica, Economía Monetario, 
y Política Fiscal, en lo Facultad de la 
cual es Decano. Ha publicado, Legis
lación Tributaria y es autor de varios 
articules en diferentes revistas. 

1.-La Facultad de Ciencias Económicos 
hoce tres años inició una reformo er 

sus planes de estudio. Es decir, en lo• 
planes de estudio de lo Escuelo de Econo• 
mistos y de lo Escuela de Contadores, y ode, 
más se creó la Escuela de Administración 
Actualmente nosotros pensamos poner er 
contacto o esto Facultad con las institucio
nes representativas de la economía privado 
osi coma con las representativos del secta 
público o del Estado. El propósito es que a 
través de estas organizaciones los alumnos 
hagan sus prácticas, y osi mismo, esta Fa
cultad pueda proporcionarles o tales insti 
tuciones trabajos de investigación relaciono 
dos con el estudio de la realidad nocional 

2.-Si. Uentro del Instituto de Investigo' 
cienes Económicas de esta Facultad, pen 

somos establecer organismos o Departamentos 
que se pongan en contacto con lo realidad 
económico del país. Es decir, este Instituto 
debe desempeñar el rol de un laboratorio, 
donde deben analizarse e investigarse los 
distintos problemas y fenómenos económicos 
y sociales. De este modo, creemos que el 
Instituto dejará de ser un organismo pura
mente a cadémico y convertilo en un Centro 
de Estudios al servicio de las distintas ent.i
dades y servicios de naturaleza económico. 
En pocas palabras, pensamos dinamizar el 
Instituto de Investigaciones Económicas. 

3 .-Actualmente el Instituto ha realizado 
• trabajos relacionados con el crecimien

t o económico del pois, con el Mercado Co
mún, con el análisis de la Rento Nocional; 
pero como he dicho más arriba, mi afán es 
porque se hagan trabajos que sean de utili
dad paro lo empresa y poro los distintos Ins
titutos y reparticiones del Estado. 

4
0
_Pensamos que los planes de estudio 

den importa ncia fundamental o las dis
ciplinas vinculadas con la ciencia económi
co, con la estadística, con lo contabilidad, 
con los matemáticos superiores, con el pla
neam iento económico, etc. Específicamente 
este año, vamos o desarrollar un plan rela
cionado con el estudio de lo economía de la 
selva. Y para eso se piensa dictar cátedras 
sobre el estudio de los recursos naturales de 
la economía y sociología de la selva; vale 
decir, en una zona de eso región donde un 
grupo de investigadores se pondrá en con• 

• 
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3 ¿Hará algunas 

4 ¿Qué Programas de 

FARMACIA 

Dr. JULIO LOPEZ GUILLEN 

Nació en Arequipo, el 5 de Junio de 
1914. Hizo sus estudios universita
rios en los Universidades Nocionales 
de Arequipo; Son Andrés de lo Poz
Bolivio; Son Marcos de Limo, y Son 
Antonio Abad del Cuzco, de 1931-
1939. 

Inició lo docencia como ayu
dante de lo Cótedro de Quimico Ana
lítico, en lo Facultad de Ciencias de 
lo Universidad del Cuzco. Catedrático 
Principal de Bioqu¡mico de lo Facul
tad de Medicino de lo Universidad 
Nocional Moyor de Son Marcos. 

Es Catedrático Principal Titular de 
Botánico Sis temático desde 1945, y 
Catedrático Principal Titular de Fito
químico desde 1948, en ambos, hasta 
lo fecho, en lo Facultad de Farmacia 
y Bioquímico de lo U.N.M. de S.M. 

_Por ahoro, la situoción de la Facul-
• tad, está en el problemo fundamental 

la inexistencia de instrumental y del 
¡uipo suficiente para cumplir adecuada
ente la enseñanza técnica que se imparte. 
ira resolverlo, además de la solicitud ante 

Consejo Universitario de Fondos paro la 
ovisián de dicho equipo e instrumentos, se 
currirá a las donaciones particulares de 
nprosas nacionales y el apoyo de lnstitu
~nes y Fundaciones extranjeras. 

_Teniendo en cuenta lo existencia del: 
'• Instituto de Química Biológica; lnstitu

de Química Aplicada; Departamento de 
icrobiología o Inmunología; Deportamen
de Farmacología; Departamento de Far-

1cobotánica y Fitoquímíca; Departamento 
Bromatología y Nutrición, consideromos 

,ro la futura estructuración de la Facultad 
,-La Escuela de Farmacia y Biaquímica. 
. -La Escuela de' Ingeniería Farmacéutica. 
-La Escuela de Bromatología y Nutrición. 
,-La Escuela de Farmacología. 

_las investigaciones que se desorrollan 
en la Facultad, se verifican en el lns

uto de Química Biológica, y en el Depar
nento de Microbiología e lnmunoquímica. 
ie año se inicia la investigación de especi
:nes de la Floro en el Departamento de 
oquímica con la ayuda de la Universidad 
California. 

_La respuesta, está contenida en el nü-
1 mero 2. Pero aprovecho para decir, 
e el Decano solicita lo más amplia colo
ración del Cuerpo Docente, de los Señores 
1mnos y del personal administrativo poro 
nplir con acierto la función encomenda.-

ofreciendo lo abnegación y el espíritu 
amplio para toda iniciativa 

Sanmarquino: 

DIFUNDE ESTE BOLETIN 

F.S TUY 1 

ODONTOLOGIA 

Dr. PEDRO A YLLON 

Nació en Limo, el año de 1898. En 
1917 se graduó de Cirujano Dentista 
en lo Sección de Odontología de lo 
Facultad de Medicino. Jefe y Demos
trador Auxiliar de Técnico de Operato
rio Dental del Primer Año de estudios 
en el antiguo Instituto de Odontología 
en 1923. Secretorio del Instituto de 
Odontología ( 1923-1931 ). Cotedró
tico Principal Titular y su clínico -de 
lo que fuero fundador en 1945- , 
elegido por el Consejo Universitario 
en 1950. De 1954-1960, director de 
"Odontología" órgano de publicidad 
de lo Facultad de Odontología. En 
1959, graduado de Doctor en Odonto
logía, título rotifícodo por el Consejo 
Universitario en 1960. 

1: _lo Facultad de Odontología, tiene 
• como una de sus principales fines la 

preparación de personal odontólogo poro 
que lleve una doble función: científica y 
médico social de primer orden. Nas congre
gamos maestros universitarios que tenemos 
claro visión del porvenir de este centro de 
estudios, nos preocupamos seria y desinte
resadamente por ello y sólo abrigamos un 
ideal: lo de verlo coda vex más renovado y 
con un local que responda a lo culturo de 
sus instituciones profesionales. 

Algo más; en lo Facultad de Odontolo
gía se debe investigar; pues la enseñanza y 
h:1 investigación se complementan, Los do
centes están obligados a investigar dentro 
de su campo y los alumnos deben ser en
tusiastas y ocusiosos en trabajos de esta ín
dole. Si bien es verdad que se necesitan 
fondos económicos; también lo es, que 
se necesito interés y voluntad poro lo inves
tigación ... Por otro porte los necesidades de 
lo Odontología Sanitaria y de la Educación 
Sanitario san cada vez mayores. No cono
cemos el estado de la Odontología preventi
va en el país; tampoco conocemos el estado 
de la fluviorizoción de las aguas, ni mucho 
menos conocemos el estado epidemológico 
de los enfermedades dentarias y paraden
tarias. Todos estas son cuestiones de salud 
pública estatal que deberían ser investigadas 
en un plan de cooperación con nuestra Fa
cultad, para llevar de este modo la función 
médico social, de su enseñanza y poro con
vertir o las promociones odontológicas que 
egresan en Odontólogos en soldados sanita
rios preparados paro cualquier emergencia. 
Yo he manifestado en anterior ocasión 
que la estructura funcional de nuestra 
Facultad, reposaba· para mí en un trípode, 
donde se representaba por un lado, la paz, 
la armonía, la comprensión y la cordialidad 
para conocer y resolver los problemas uni
versitarios, docentes y administrativos. Por 
el otro lado la representación de lo voluntad 
el esfuen:o y el trabajo paro alcanxar en 
el tiempo más breve, la solución justa y 
equitativa de los problemas que nos puedan 
embargar. Y en tercer lugar la represen
tación entusiasta, vo untaria y decidido d 

• 

en los Planes de Estudios? 

lirabajo • se siguen 

EDUCACION 

Dr. EMILIO BARRANTES 

Nació en Cojomarco, el 26 de Octu
bre de 1903. Realizó estudios en el 
Instituto Pedagógico Nocional y en lo 
Universidad Nocional Mayor de Son 
Marcos, habiendo obtenido en esto úl
timo el grado de Doctor en Pedago
gía. Ho sido Director del Centro Esco
lar N9 484 de Polco, Tormo; Profesor 
de Historio en el Colegio Nocional de 
Sto. Isabel, Huoncoyo: Jefe de lo 
Sección Pedagógico de Educación Se
cundario en el Ministerío de Educa
ción Público; Profesor de Historio en 
el Colegio "Alfonso Ugorte"; Profesor 
de Pedagogía General en el Instituto 
Pedagógico Nocional; Catedrático de 
Pedagogía General y de Metodología 
de lo Enseñanza de lo Historio en lo 
Facultad de Educación de lo Universi
dad de Son Marcos; Decano de dicho 
Facultad; Catedrático de Dedicación 
Exclusivo de lo mismo . 

} _Lo Facultad tle Educación es muy re-
• ciente. Se fundó hace dieciocho años, 

de acuerdo con uno disposición del Estatuto 
de 1946. Su juventud le ha permitido or
ganizarse, correspondiendo adecuadamente 
o las exigencias de lo época actual. El espÍ• 
ritu que la anima, lo labor formativa que 
se lleva a cabo con cada uno de los alumnos 
y la organización de que está dotada, le per
miten cumplir un papel importante no sólo 
en lo que atañe o la preparación de Profe
sores de Educación Secundario, sino o la 
educación nacional. 

2 _En el curso de este año se procurará 
• asegurar el eficaz funcionamiento de 

los Departamentos que correspondan o las 
Cátedras propios de lo Facultad. Es posible 
también, que se trate de establecer uno Sec
ción de Pedagogía Universitaria . 

3 _Podríamos mencionar entre las más 
• importantes, las que está .llevando a 

efecto el Instituto de Investigaciones Educa
tivos de lo Facultad sobre "El castigo del 
niño en el hogar", "El estudio de los con• 
diciones económicas y posibilidades educa
tivas de los lustro botas", "Los factores so
ciales en Jo vocación y elección profesional 
al terminar lo educación secundario", "Estu• 
dio clínico y comparativo sobre el engrei• 
miento", "Epidemiología de lo desadapta
ción escolar en los primeros grados escola
res", "Grado de corresAondencio entre los 
conocimientos que importe la Educación Se
cundaria y los conocimientos que exigen los 
Centros Superiores de Educación en los exá
menes de admisión" y "Estudib' cuantitativo 
de la realidad educativa del Perü''. . . ... . 

4.-Hay uno Comisión de C~rric:ulum qu_e 
t iene a su cargo el estudio de la ach• 

vidod docente en la Facultad y de lo distri
bución más adecuada de los cursos que con
vengan a la preparación de los futuros pro
feso res. Mientras esta Comisión no presente 
el resultado del trabajo, no podría a ontar
se nada al respecto • 

actualmente en la Facultad? 

QUIMICA 

Dr. GASTON PONS MUZZO 

Nació en lo ciudad de T ceno el 3 de 
Julio de 1922. Se graduó en Son Mar
cos en 1946 con el título de Químico. 
Ingresó o lo docencia Universitario co
mo Jefe Instructor de Cálculos Quími
cos-Industriales en 1946-1948. Ca
tedrático Auxiliar de lo mismo espe
cialidad de 19<i9- l 960. Catedrático 
Principal desde 1961 hasta lo fecho. 
Además es Catedrático Titular de Fí
sico-Químico, 1 er. y 2do. Curso, des
de 1960. 

}.-En sus dieciocho años de existencia, 
Jo Facultad de Química está alcanzan

do sus altos destinos. He estado segura 
siempre, que nuestra Facultad ho pasada 
por etapas bien características. Aun más 
dentro de la vida universitaria llegará a en-

pedimos a los señores Deca
nos y los señores Secretarios 
de las Facultades, que nos en
víen toda clase de informacio
nes que posean sobre los profe
sores, los cursos, las confe~en
cias, las publicaciones y demás 
manifestaciones, por nimias 
que sean, de la vida universita
ria. Tengan en cuenta, que este 
Boletín es de la Universidad. 

noblecer esta nobilísima carrero, cµando 
contamos con nuestro propio edificio en lo 
Ciudad Universitaria, que ya se inició su 
construcción. Y proveerlo de su equipo ne
cesario, renovando sus iniciales estructura¡, 
académicas y administrativas. 

2 _Hay necesidad de crear una oficina 
• de Relaciones Püblicas, con sus divi

siones de relaciones nacionales: industriales, 
universitarios, egresados y de internaciol.a. 
les. Deseamos un intercambio cultural y 
científico can las univel'sidodes de todas par
tes del mundo. Intentaremos siempre de 
conseguir de los organismos internacionales 
becas para la especializoción de ,11,estros 
docentes en el edranjero. 

3 _Organizaremos el Consejo de lnvesti-
• gadón de lo Facultad, creado por la 

Ley Universitaria. Es bueno remarcar que 
en la investigación tecnológica cabe una 
planificación, teniendo al estudio de nues
tros recursos naturales y su transformación 
en productos manufacturados, que estimula-
1ia el crecimiento industrial que se orienta 
hacia la indepe'ndencia económica de nues
tra Patria. 

• Continúft en 

VETERINARIA 

Dr. HUMBERTO RUIZ URSINA 

Nació el 20 de Setiembre de 1918, en 
el distrito de Sayón (Chancoy). 

En Setiembre de 1943, ingresó o 
lo Universidad de Agriculturol ond 
MechonicoJ College of Texas, y en 
Moyo de 1944, obtuvo el título de 
Doctor of Veterinory Medicine. 

En el Perú, ingresó o lo Docencia 
como fundador de Jo Focultod de Me
dicino Veterinario de lo U.N .M. de 
S.M. en Moyo de 1946. Es Catedrá
tico Principal de Formocologío y Te
rapéutico Veterinario, y de Medicino 
Operatorio en Animales Pequeños, en 
lo Facultad de Medicino Veterinario 
de lo U.N.M. de S.M. 

} _lo Facultad de Medicina Veterina,io 
• fue Jo ültimo en crearse en la Univer

sidad . Nacional Mayor de San Marcos, ha
biéndose incorporada en Mayo de 1946. 
Desde su inicioci6n ha seguido desarrollán
dose en tal magnitud que hoy representa 
la segunda Facultad presupuesta! de la Uni
v.;rsidad. Fue la primera Facultad que en 
1949, por Resolución Rectoral N9 8563 ini
tió el Profesorado a "Tiempo Completo" y 
"Dedicación Exclusivo" siendo en Jo actua
lidad casi el 90 por ciento de su profesorado 
dé estas clases. 

Mediante convenios con instituciones na
cionales e internacionales, la mayoría de su 
personal o dedicación exclusiva y tiempo 
completo está abocado a la investigación 
científico de problemas nacionales en cuan
to a la industrio pecuaria se refiere. Por 
esta dedicación y con los resultados que se 
obtienen año tras año, se ha logrado un 
inmenso prestigio internacional. 

La Fundación Rockefeller, mediante un 
convenio e'special, ha permitido que se ini
cien estudios de pastgraduadas para profe
sionales de América Latina. 

Bastan estos pocos ejemplos para poder 
afirmar que la Facultad está en pleno desa
rrollo productivo y, por lo tanto, la conside 
ro en magnífica situación. 

2 _La Facultad, tiene ocho departamen-
• que son: a) Departamento de Anato

mí~ e Histología; b) Departamento de Bio
química y Fisiología; c) Departomenta de 
Patología; d) Departamento de Microbiolo
gía y Parasitología; e) Departamento de 
Zootecnia; f) Uepartomento de Solud Pú
blico; gl Departamento de Medicina Y elí
nica Médico; hl Departamento de Cirujio 
y Clínico Quirürg ica. 

3 _los siguientes investigaciones cientí
• ficas se llevan a cabo: al Investigo 

ciones en Bovinos: estudios hematalógicos en 
bovinos de un establo con alta incidencia de 
linfomatosis; estudio sobre hematuria vesical 
en vacunos de lo ceiC? de montaña; estu• 
dios sobre lo coquera en vacunos de J~ Zona 

• 
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de la Universidad, como un todo, sin con
siderar a la Facultad de Letras como célula 
aislada. 

4 _Pienso que debe tenderse nuevamente 

c1on de los concursos de cátedros y jefatura 
de prácticas vacantes y la creación de jefa
tura de prácticas a tiempo completo. . ... 

VETERINARIA 

4 _En el presente año se ha modificado 
• el sistema de Cursos Anuales por el 

de Cursos Semestrales. 

de valores socialmente deseables; Y debe 
despertar el interés por la investigación ju
rídica. De modo que la reforma en el plan 
de estudios concretoda en cursos y progra-

mas ha de ser meditada cuidadosamente y 
en este sentido esperamos que el próximo 
año contemos con un nuevo pion de estu
dios. 

• a programas flexibles, a base de cré
ditos y no de determinados cursos llamado1 
obligatorios. Para ello creo que habró que 
creo, una Oficina Estudiantil encargada de 
encaminar al alumno hacia determinado 
campo de estudios de acuerdo con sus in
clinaciones y copocidad y norma, así un 
adecuado régimen de tutoría. Hay necesi
dad de una oficina de Asistencia Estudiantil 
que permita estor al tanto de las necesida
des y condiciones de la vida de los alumnos 
y facilitarles su camino en el estudio, de 
acuerdo con sus medios, a fin de favorecer 
a los alumnos que siendo capaces requieren 
ayudo. Asimismo, es de necesidad urgenti
sima la construcción de un Comedor y salón 
de Recreación, donde los alumnos puedan 
disfrutar de un sano esparcimiento. En ge
neral hay que activar la vida de la Facul
tad, con intensa preocupación por el desa
rrollo académico; pero a la vez con criterio 
de acondicionar ese desarrollo a nuestro rea
lidad, hacer una Universidad que se ajuste 
al estado económico-social del Perú. 

Norte del País. b) Investigaciones en equi
nos: estudios sobre la etiologia de lo inferti
lidad de origen infecciosa. el Investigacio
nes en ovinos: Se continúan los trabajos so
bre adenomotosis pulmonar; epidimitis; en
fermedades de los corderos; enterotoxemia. 
d) Investigaciones en alpacas: Se continúan 
los trabajos sobre reproducción, ensayándose 
métodos de obtención de semen, fisiología, 
anatomía, histología, enfermedades, métodos 
de crianza, maneja, etc. e) Investigaciones 
en Porcinos: Continúan los estudios sobre 
los problemas de mayor importancia econó
mica. f) Investigaciones en oves: Se están 
identificando nuevas enfermedades; se in
vestigo sobre problemas de más importancia 
económica en la avicultura. g) Investiga
ciones en pesquería : Se están realizando es
tudios sobre la epidemiología de la Salmone
llosis en relación a la contaminación de la 
harina de pescado; se ha elaborado un mé
todo para detector residuos de rotenona en 
pescados capturados con barbasco. h) ln
vestigocio11!fs porositológicos: Se está estu
diando el ciclo evolutivo de los parásitos en 
los diferentes especies de animales domésti
cos. il Investigaciones en Nutrición y Zoo
tecnia : se estón realizando estudios sobre 
engorde de ovinos, crianza y manejo de ovi
nos y alpacas. 

A fin de dar mayor oportnidad a los 
alumnos del Tercer y Cuarto años de traba
jar en los laboF9,orios, éstos serán adscritos 
según sus deseos y aptitudes para ,que tra
bajen por lo menos una hora diario en uno 
de los Laboratorios. 

Incrementaré los trabajos de Semina
rios, poro lo cual se realizarán obligatoria
mente en cada Departamento, con invita
ción lle Profesores de otras Facultades. INFORMACIONES DE LA SECRETARIA 

Apertura del Año Académico 
El JQ de abril se efectuó lo ceremonia de apertura del año académico. En es

to oportunidad el Decano, Doctor Luis A. Bromont Arios leyó lo Memoria anual rese
ñando fas actividades académicos y administrativos correspondientes ol período 1963-
1964. El alumno señor Rogelio Pinto habló en nombre del alumnado y en su calidad 
de Sub-Secretorio del Centro Federado de Derecho. El discurso de orden fue sustenta
do po rel Doctor J .Vicente Ugorte del Pino, Catedrático Principal de Historio del De
recho Peruano y versó sobre el temo "Lo autonomía de lo Historio del Derecho". 

Elección de Decano 
El 14 de abril y de conformidad con los disposiciones pertinentes del Estatuto 

de lo Universidad, el Consejo de Facultad eligió el nuevo Decano que regirá lo activi
dad de lo Facultad durante el período de 1964-1967. Lo elección recayó en lo perso
no del Doctor Guillermo García Montúfor, Catedrático Principal de Derecho Internacio
nal Público y de Derecho de Minería. Lo transmisión del cargo se realizó el día 11 de 
moyo en sesión solemne con lo presencio del Señor Rector, de los Señores Ministros 
de Relaciones Exteriores y de Justicio, del Agregado Cultural o lo Embojado de Italia, 
del Decano del Colegio de Abogados del Callao, del Presidente de lo federación de 
Colegios de Abogados del Perú, de Cotedróticos, egresados, alumnos y numerosos in
vi tados. En su oportunidad pronunciaron discursos el Decano saliente, Dr. Luis A. Bro
mont Arios y el Decano electo, Doctor Guillermo García Montúfor y el Secretorio Ge
nera l del Centro Federado de Derecho, Señor Aurelio Soovedro Cedono. 

Nombramientos de Catedráticos 
El Consejo de Facultad acordó contratar los servicios del Catedrático jubilado 

Doctor José León Borondiorón de conformidad con lo establecido en el ort. 629 del 
Estatuto de lo Universidad. El Dr. León Borondiorón es actualmente Cotedrótic,, Emé
rito• fue Decano de lo Facultad y Rector de lo Universidad. 

' También fue designado Catedrótico Principal de Derecho Procesal Penol, de 
conformidad con el ort. 31 09 del Estatuto de lo Universidad, el Doctor Luis del Valle 
Rondich. 

Asimismo se acordó lo designación del Doctor Luciono Castillo como Catedrá
tico o tiempo completo. El Doctor Castillo regento los asignaturas de Ciencias Eco
nómicos y Legislación Monetario y Derecho de los Finanzas. El ' Doctor Francisco 
Rojos Espinazo, Catedrático de Práctico de Derecho Procesal Civil, ho sido nombrado 
\lc. :ol de lo Corte Superior de Limo. 

Creación de dos Institutos 
Por acuerdo del Consejo de Focultod fueron creados los Institutos Peruanos de 

Ciencias Sociales y Políticos, .y d~ Derecho del Trabajo. 

Homenaje al Doctor José Pardo 
El 28 de febrero se realizó en el Salón de Grados de lo Facultad, un homenaje 

al Doctor José Pardo, Ex-Presidente de lo República, con ocasión del primer centenario 
de su nacimiento. Concurrieron o lo cer~monio los autoridades de lo Universidad, de 
lo Facultad, egresados, alumnos y público en general. El discurso de orden corrió 
0 cargo del Doctor Andrés A. Aromburú Menchoco, Catedrático de Derecho lntemocio
nof Público Y Presidente de lo Academia ln.teromericono de Derecho Internacional y 
Comparado. El Doctor José Pardo fue Rector de lo Universidad y Catedrático de lo 
Fa cultad de Derecho. 

Segunda Convención de Facultades de 
Derecho 

Del 19 al 25 de enero se reunió lo II Convención .. de Facultades de Derecho del 
Perú, en lo Universidad de Trujillo. Lo Facultad fue representado por su Decano el 
Doctor Luis A. Bromontt Arios y cinco Catedráticos. Fueron conformados cinco co
misiones de los cuales, lo 2do. y lo 3ro. fueron presididos por los Profesores de nues
tro Facultad Doctores, Luis A. Bromont Arios y Mario Alzomoro Voldez respectiva
mente. El discurso de apertura fue encomendado al Doctor Luis A. Bromont Arios. 
Fueron aprobados numerosos acuerdos. Se acordó que lo 3ro. Convención se reunie
se en lo Universidad de Arequipo. En lo reunión de clausuro, lo Convención acordó 
un voto de reconocimiento y de aplauso al Doctor •Mario Alzomoro Voldez. 

La Biblioteca de la Facultad durante 1963 
Con los donaciones y compras el número de volúmenes de lo Biblioteca alcanzo 

o 20,700; en cuanto o revistos empostodos, lo Hemeroteca contiene ?, 143 volúmenes. 
En .cuanto al número de lectores fue de 12,547 quienes consult.oron 15,144 piezas. 
Durante el año se hon fichado 4,656 artículos. 

Estadística de Secretaría 
Fueron matriculados durante el año 1963, 1,701 alumnos; optoton el grado d~ 

bachiller 140, de Doctor en Derecho 4 y recibieron el título de abogado 133 bachille
res. Del 19 de enero al 31 de diciembre fueron tramito dos y resueltos 3,633 soli
ci tudes. El Consultorio Jurídico Gratuito atendió 227 cosos. 

LETRAS 

porvenir. Asimismo, hoy que fomentar los 
profesiones humanisticas e investigadores 
en sociología, antropologia, geografía, etc. · 

3 _Existen departomentos de Literatura, 
• sicología, historia, geogrofío, soc:iolo

gía, antropología, filología, y Ungüística. 

Coda departamento tiene varios planes de 
trabajo académico y profesional. Pero a la 
vez hay Institutos, formados para la inves
tigación, que buscan no el camino de la 
profefionolización, sino la intensificación de 
estudios en los campos humanísticos. 

Todo esto dentro de uno integración 

CIENCIAS E€0NOMICAS 

tacto con la vida económica y social de 
aquella región •.. Así mismo dentro del Ins
tituto de Investigaciones Económicas dare
mos vital importancia, aparte de la investi
gación, a los Gabinetes de Contobilidad Y 
Estadística, que desde ahora estamos ha
ciendo estudios para ver la farma de instalar 
sus equipos. 

Se pondrá en práctica la Clínica Am
bulatoria para animales Grandes. Este sis
tema dará oportunidad ol alumno a trator 
animales en el campo en cualquier momento 
del dio o de la noche. 

Además, considerando que lo Facultad 
de Medicin• Veterinaria guorda relación de 
convenios con las siguientes Instituciones: 
1.-Nacionales: a) Universidade Técnica del 
Altiplano; b) Servicio de Investigación y 
Promoción Agraria. c) Banco de Fomento 
Agropecuario; dl Dirección de Pesqueria del 
Ministerio de Agricultura; e) Instituto de 
Nutrición del Ministerio de Salud Pública; 
f) Hacienda Corpocancha; g) Asociación 
de Ganaderos del Perú; h) Asociación Pe
ruana de Avicultores. 2.-lnternacionales: 
a) Fondo Especial de las Naciones Unidas; 
b) Ministerio de Salud Pública de los Estados 
Unidos; c) Ministerio de Agricultura de los 
Estados Unidos; d) Fundación Rockefeller; 
e) Compañía Cyanamid lnternational, debo 
mantener esto relación institucional, tratan
do de incrementorlo. 

ODONTOLG>GIA Necesidades para estudios ..... 
laborar por la ciencia, en beneficio de la 
humanidad. Pero fundamentolmente, esta 
es una Facultad pobre; con un alumnado 
que sobrepasa los límites de su capacidad 
normal. En estas circunstancias, no puede 
funcionar bien, ni aquí, ni en cualquier lu
gar. Pero esta es nuestra actual realidad. 

2 _5i; el Departamento de lnvestigacio-
• nes Dontarias y Paradentarias. Y por 

otra parte, estudiaremos la posibilidad de 
crear una sección especial de enseñanza pa
ra higienistas dentales y auxiliares en sa
lud pública dental. 

3 _Como programa de trabajo se despren-
• de de la pregunta 19 y 49. Manten

dré las mós estrechas vinculaciones con las 
instituciones similares y con toda la Uni
versidad, así como no omitiremos nuestra 
participación en Congresos, Simposium, Me
sas Redondas, etc., que se realicen dentro 
de nuestro país y en el extronjero, que estén 
relacionadas con la materia de nuestro es
tudia. Esta es una de las formas de incre
mentar eonocimientos odontológicos y man
tenerse al nivel, con las últimos adelantos 
de la ciencia que se desarrollan con mayor 
rigor en los países de mayor capacidad de 
desarrollo. 

4 _u1»c1p11nur 1g cnsenon&u recn1ca y CII• 

• nica, tal como lo proclama la ALAFO 
(Asociación Latino Americana de Facultodes 
de Odontología). Otro aspecto interesante 
estó en el orden de las sesiones y en el tra
bajo de las comisiones. A las sesiones hay 
que llevar todo preparado. El verdadera 
trabajo estó precisamente en las comisiones. 
Descartes decía: "Dividir y conocer en par
tes para resolver mejor". Esta es una pro
funda verdad. O1ganizaremos mejor la do
cencia; Abogareri'los por lo elevación oficial 
y legal tle la enseñanza en cinco años. Este 
es un tema impostergable, tanto como la 
distribución del curriculum de estudios. Pro
yectomos organizar una cooperativo de ma
teriales e instrumental odontológico, en don
de se incluirán libros de lo especialidad. 
También la coordinación de cátedras afines; 
así como establecer un premio anual para 
coda año de estudios, como un medio de 
estimulo al alumno. Eños son a grandes 
rasgos los proyectos que pensamos hacer rea
lidad en esto Facultod. 

QUIMICA 

4 _En el aspecto académico tratoremos 

( viene de la pág. 5 ) 

cencia universitaria y a la investiga
ción científica pura. 

EXIGENCIAS DE LA FACULTAD DE 
FARMACIA Y BIOQUIMICA A LA 
FACULTAD DE ESTUDIOS GENE
RALES EN LA FORMACION BASI-
CA DE SUS FUTUROS ALUMNOS 

Presentado así el nuevo pano11ama, 
podemos ya decir qué es lo que espe
ra la Facultad de Farmacia y Bioquí
mica de la Facultad de Estudios Gene
rales. 

Para lograr resultados positivos en 
los estudiantes que postulen su ciclo 
básico para nuestra Facultad, se reque
riría : 

a) Bases de Cultura humanista o de 
actitud culta general. 

b) Fol11Ilación matemático superior. 
c) Bases de cimentación biológica. 
d) Bases de cimentación físico-quí

mica. 
Ciclo Fo~ativo. 

BASES DE CULTURA 
HUMANISTICA 

Que preparen al futuro p=ofesi8B~l 
para su relación en el medio ambiente 
geo-politico-social, en que tendrá que 
actuar. Como ya lo ha dicho algún edu
cador, la nueva educación universita
ria, en este aspecto, tendrá que ocupar
se de preparar al hombre para un tri:\• 
bajo que no existe y cuya naturaleza 
es dificil de imaginar. Esto sólo puede 
realizarse enseñando cómo se aprende, 
dando al estudiante una disciplina in
telectual y una seguridad y profundi
dad de comprensión que lo habilite pa
ra apreciar la sabiduría humana y las 
nuevas concepciones que surjan en el 
mundo. Que capaciten hombres capaces 
de dirigir y orientar la marcha de las 
Sociedades. 

Dentro de este Ciclo Formativo se 
estudiaría: 

-Comprensión de la historia políti
co-social del país. 

-Conceptos básicos sobre Geoeco
nomía del Perú. 

-Bases filosóficas de la sociedad 
actual. 

-Psicología. 
-Lenguaje. 
-Idiomas: Elementos de lenguas clá-

sicas. 
-Lenguas modernas. 
-Metodología del trabajo acadé-

• de la departomentolización de las cá
tedras, el impulso o todas éstas, el desarro
llo en diversas áreas de las cursos de post
graduados, el establecimiento por la Comi
sión de Estudios y Asuntos,,Docentes del cua
dro de prioridad!)S en las cátedras a tiempo 
completo y dedicación exclusivo y del cua
dro de nuevas cátedros auxiliares, la inicia-

mico. 
Lógicamente, este ciclo que segura

mente será común a todos los alumnos 
de la Facultad de Estudios Generales, 

será organizado por especialistas en 
formación humanística, quedando bajo 
su responsabilidad la metodología (ba
jo forma de curso, cursillos, seminarios, 
conferencias, etc.) que permfta, en el 
cor to tiempo disponible, dotar al es
tudiante de la "actitud culta general" 
señalada. 
Ciclo Informativo. 

FORMACION MA TEMA TI CA 
SUPERIOR 

Que inicie el ciclo p11ogresivo del co
nocimiento de las ciencias exactas en 
base a un futuro entendimjento de las 
disciplinas técnicas que el profesional 
debe dominar a cabalidad. 

-Revisión de matemáticas (Aritmé
tica demostrada; Algebra Superior 
Geometría Plana y del Espacio; Geo
metría Analítica) . 

-Cálculo Integral e Iniinitesimal. 
- Elementos de Mecánica superior. 
- Introducción a la Estadística. 

BASES DE CIMENTACION 
BIOLOGICA 

Que tiendan a establecer la ancha 
hnc:Q rl nnnl'V'li.,_; ,... _ .. __ 

base de conocimientos biológicos que 
se necesitan en el aprendizaje pre- pro
fesional, para asegurar facilidades de 
entendimiento y nexo lógico con los 
futuros estudios de las dfaciplinas que 
gobiernan los estudios a seguir. 

-Biología General. 
-Zoología General 
- Botánica General. 
-Antropología General. 
-Anatomía Humana (descriptiva, 

topográfica, patológica). 
-Fisiología (vegetal y animal). 

BASES DE CIMENTACION FISICO
QUIMICA 

Con una revisión básica de: 
- Química General. 
- Física General. 
- Elementos de Físico-Química. 
Es necesario que señalemos, que da

da la cantidad de conocimientos a rea
lizar, podría organizarse asignaturas 
trimestrales o semestrales, pudiéndose, 
incluso, agrupar bajo una sola asigna
tura a dos o tres de ellas de naturale
za afín. 

Para nuestra exposición hemos par
tido del supuesto que esta labor la rea
lizará la Facultad de Estudios Genera
les en un mínimo de dos años acadé
micos y contando con la calidad a 
"tiempo completo" o, mejor aún, a 
"Dedicación Exclusiva" de los cuerpos 
docente y dicente. 
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lli11tlié 1111est11a IJ 11i1•ersidatl 
La Facu tad de Letras en coordinación con el Departamento de Extensión Universitaria de San Mar

cos, organizó un programa especial en conmemoración del Cuarto Centenario del nacimiento del célebre 
representanle de la Literatura inglesa, William Shakespeare. 

El programa central tuvo lugar los días 4 y 5 de mayo, en el Salón de Grados de la Facultad de 
Letras ( Local Central), con la asistencia de los Agregados Culturales de Inglaterra e Italia, Catedráticos, 
alumnos y público en general. 

Los Doctores: Augusto Tamayo Vargas, Carlos Zavaleta, Estuardo Núñez, Manuel Beltroy, disertaron 
sobre diferentes aspectos de la vida y obra del ilustre d ramaturgo inglés. El Sud-Director del Consejo Britá 
nico, Prof. Ricard W alkins ofreció una charla sobre el tema: "Tradición e Invención en Shakespeare". 

Este homenaje, de singular trascendencia estuvo presidido por el entonces Decano de la Facultad 
de Letras, Dr. Jorge Puccinelli, y culminó con la exposición fotográfica de motivos shakespeareanos en el 
salón de exposiciones y la exhibición del drama fílmico: "Ricardo III", en el Auditorium del Colegio de 
Nuestra Señora de Guadalupe a propósito de la cual ~isertó sobre e, eme el Dr. Washington L>elgado. 

IGNAC IO NOBOA:Primer Traductor de 
Williams Shakesp eare en el Perú 

sistido lo suficiente en la fig w·a de 
Noboa como uno de los propulsores de 
la nueva corriente romántica a su re
greso al Perú, en 1835:--;;•~l~ ~u-al se-
ría con Felipe Pardo, su contemporá
neo, un precursor de la siguieñte ge
neración, la de Palma y su bohemia, 
que irrumpe en el medio peruano a 
partir de 1850. Desde antes de dicha 
fecha, Noboa, radicado en Arequipa, 
actúa con el grupo romántico de dicha 
ciudad y publica sus primeros poemas 
en periódicos diversos antes de ser con
signados en La Lira Arequipeña. Dis
cípulo de Andrés Martínez y vivan
quista, resulta diputado en 1851-52, y 
en tal carácter se traslada a Lima, in-

co1•porándose al gl'll.po romántico de 
Palma, quien lo cita y lo dibuja entre 
los más maduros y ''peinando canas" 
como Manuel del Carpio, - Manu~l~F;. 
rreyr os y José María Seguín. Alterna
ba el culto de las letr as con activida
des políticas y labores jurídicas ( •n 
las que fue uno de los redactores del 
Código Penal de 1863). 

Si es verdad que la primacía en la 
traducción de obras íntegras de Sha
kespeare le corresponde a José Arnal
lo Márquez, también es cierto que el 
primer traductor de fragmentos sha
kesperianos fue sin lugar a duda, en el 
Perú, Pedro Ignacio Noboa, quien a la 
vez se perfiló un comentarista fervoro
so del genio inglés desde las páginas 
de La Revista de Lim,a, en agosto de 
1860. ._ 

Escribe Estuardo Núñez 

Nacido en Arequipa en 1811, Noboa 
había recibido una cuidada educación 
humanista en París, a donde se dirigió 
a los 15 años y permaneció casi un de
cenio. Alumno del Colegio de Francia, 
r ecibió sólida for'mación jurídica y eco
nómica, recibiendo lecciones del céle
bre Pínheiro Ferreira y del no menos 

Digno tributo del Teatro Universitario al 

Padre de la Escena 
El Teatro Universitario de 

San Marcos (T.U.), en el IV Cen
tenario del nacimiento del dra
maturgo inglés Guillermo Shakes
peare, ha publicado una colección 
de las cinco obras siguientes: 
Hamlet, Macbeth, El Mercader de 
Venecia, Romeo y Julieta y Sue
ño de una Noche de Verano, en 
una edición popular, pero lujosa
mente presentada. 

A este homenaje de lectura 
añadirá en el próximo mes de 
Noviembre uno de representación 
teatral, escenificando ''La Come
dia de las Equivocadas". 

Aparte de estas actividades 
extraordinarias, el T.U., nos dice 
su director, el Dr. Guillermo U
garte, cumpliendo su finalidad de 
difundir, en la forma más amplia 
posible, la cultlll'a teatral, ofrece
rá cursos de teatro para univei,
sitarios, series de representacio
nes en los diversos locales sanmar
quinos, en los principales teatros 
de Lima y en los escenarios que, 

con gran frecuencia suele impro
visar, en instituclones estudianti
les, obreras, sociales y culturales, 
así como en plazas públicas y ba
rriadas marginales de Lima, Ca
llao y Balnearios. Continuará las 
giras a provincias y es probable 
que realice una nueva al extran
jero. (Como se recordará el 'll. U. 
actuó en Santiago de Chile en 
1962, donde ganó el premio del 
Circulo de Críticos Chilenos de 
Arte, concedido anualmente al 
mejor conjunto extranjero). 

T. U. S. M. necesita 

sala propia 
El Teatro Universitario de 

San Marcos debiera tener una sa
la propia. Es ésta una necesidad 
urgente que interesa a toda la U
niversidad. 

famoso economista Juan Bautista Say. 
Pero en Noboa alentaba la vocación li
teraria que empieza a revelarse entre 
los años de 1830 a 35, en la capital 
francesa, al conJuro del movimiento ro
mántico que encabezaba Víctor Hugo. 
Conoce allí también a José de Espron
ceda entonces emigrado, Y vive los 
días ' angustiosos de la Revolución de 
1830 y el surgimiento de la querella en
tre clásicos y románticos. No se ha in-

Su dedicación a las letras es nutri
da en dos publicaciones invalorables 
de la época: en El Constitucional (1858) 
y en La Revista de Lima ( entre 1860 
y 1861). En otras págin as examina os 
la labor difusora, desde estas revistas, 
que emprendió Noboa. de las letras 

(pasa a la pág. 10) 

Versión Cinema togr áfica 
de ''Ricardo 111''-

La película de esta tarde sir
ve para ilustrar un problema ci
nematográfico que en diversas 
épocas tuvo singular importan
cia y que, si bien parece actual
mente resuelto, no ha perdido 
aún su total vigencia. Este pro
blema es el de las relaciones en
tre el teatro y el cine. 

Apenas nacido el cine, a fi
nes del siglo, se convirtió, con 
singular rapidez, en un espec
táculo popular. Pero su popula
ridad fué, en un principio la de 
ciertos números circenses; la po
pularidad del tragasables, del ni
ño de dos cabezas; de la mujer 
decapitada o de las sombras chi
nescas. El cine no fué, inicial
mente, un arte sino, apenas, u
na curiosidad entretenida. 

Pasados unos años, hacia 
1910, en la época de Meliés, el 
cinc empieza a tomar el perfil 
que ahora conocemos: ya no se 

Por: Washington Delgado. 

(Con motivo de la proyección del 
drama de Shakespeare filmado 
"Ricardo ill"). 

conforma con ser una divertida 
fotografía animada de gentes; a
nimales y cosas; sino que se de
dica a narrar pequeñas historias, 
cuentos sencillos y extraños es
pecialmente concebidos para sus 
imágenes mudas y apresuradas. 

CINE Y TEATRO 

En este momento apa~ec.e. ya una 
vinculación entre el cine y el teatro : 
ambos cuentan historias, ambos son el 
relato de una intriga o unas relaciones 
humanas. Hay, sin embargo, una gran 
diferencia que los separ a : el teat ro sa
be hablar ; el cine,. no. A pesar de esta 

diferencia nbtable los productores ci
nematográficos de la primera pregue
rra reeurren al teatro para el progre
so del arte nuevo. En Francia, por e
jemplo, los consagrados actores de la 
Comedia Francesa son llamados a fil
mar películas de gran costo y aparato. 
Este experimento, por lo demás tan 
plausible, fracasó rotundamente. 

DIFERENCIA ESENCIAL 

P :.ies, en pr imer lugar, ¿por qué 
la diferencia entre ambas artes, no es 
leve sino esencial? '-El teatro, aunqu,:, 
salte, baile o corra, se construye con 
palabras. Aristófanes decía de Esqui
lo qu'e fue el primero en construir, so
bre torres de palabras, el edificio tea
tral . El teatro vive por la palabra. De 
hecho hay un género teatral que con
siste sólo en palabras, que se escribe 
pat·a ser leído y no representado: el 
poema dramático. 

(pasa a la pág. 10) 

Lujosa ilustración de las carátulas de los cinco volúmenes de Shakespeare, qu e el Teairo Universitario de San Marcos ha editado, en homenaje al 4~ centenario del nacimiento del célebre 
dramaturgo inglés. 
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mental. Este contraste ilustra los exce
sos del traductor literal y del traduc
tor libre. El uno por ser demasiado 
fiel, deslustra el sentido y expresión 
del original. El otro, en su afán de lo
grar la versión más expresiva desna
turaliza el significado y logra sólo un 
efecto distip.to e inesperado. Ambos 
traicionaron al autor, confirmando el 
antiguo apotegma: traduttore, tradito
re. Doble traición: en Noboa por defec
to; en Vargas, por defecto. 

CASO SHAKESPEARE 

El caso de Shakespeare es particu
larmente aleccionador. El dramaturgo 
isabelino, cuyo Cuarto Centenario cele
bramos hoy, ha tenido una singular 
fortuna cinematográfica, al extremo 
que algún humorista ha dichó que Wi
lliam Shakespeare es el mejor guionis
ta cinematográfico de Inglaterua. 

La Universidad 

Secular (viene de la pág. 9) 

francesas; ello se perfila como uno de 
los más conspicuos críticos Y traducto
res de Montaigne, Boulanger y Víctor 
Hugo, de quien resulta acaso el más 
nutrido comentarista y divulgador. Pe
ro lo que ahora nos interesa es su con
tribución al conocimiento de Shakes
peare en el Perú. 

El pensamiento liberal de Noboa se 
había afirmado al lado de las campa
ñas de Benito Laso, Vigil, Mariátegui, 
José Gregorio Paz Soldán y José Gál
vez y como el Romanticismo se defi
nia por entonces como el liberalismo 
en la literatura, resultaba consecuente 
su inclinación a esa tendencia y su afi
ción por el "democratismo" que exalta 
en Shakespeare y cierta reación contra 
el "aristocraticismo" del poeta inglés 
Byron que encandilaba a la generación 
más ~oven. Por lo demás, del ideario 
liberal participaba toda la nueva ge
neración de poetas románticos que co
mo Ricardo Palma, reaccionaban con
tra el vuelco conservador del Presiden
te Castilla en 1860, no obstante que 
en 1854 había sido el caudillo de la 

_ revolución liberal. Noboa coincidió con 
ellos y luchó en los periódicos mencio
nados. Un breve gobierno liberal lo 
llevó más tarde al Ministerio de Ha
cienda que desempeñó entre 1863 y 
1864, para volver luego a la oposición 
hasta su nombramiento de diplomáti
co en Chile (1869-1874), falleciendo al 
afio siguiente en Valparaíso. 

Casi 40 años antes que Nemesio Var
gas, Noboa había escogido para tradu
air del Ram.let la misma escena de los 
sep tureros en cementerio que dio 
tante que comentar en la versión del 
primero. El criterio democrático con 
que miraba la producción de Shakes
p are, induce a Noboa a seleccionar el 
fragmento para su traslado y para su 
comentario. Perseguía mantener la fi
delidad del original pero atribuye a los 
<:<?pultureros un lenguaje elevado y 
hasta erudito, tanto o más que en el 
original y hasta acentúi ~1 tono durí
dico con que se expresa el primer se
pulturero. En el fondo no practica nin
gún "democratismo" en su versión y 
lejos de eso los personajes populaITes 
resultan hablando . un lenguaje impro
pio de su condición modesta. 

Noboa comenta que el teatro de Sha
kespeare: 

"es un inmenso grito de la E:dad 
Media contra las desigualdades sCJ
ciales... El autor interrumpe el 
drama de la corte para hacernos 
asistir a esta bella escena democrá
tica en que dos sepultureros ... ca
van el sepulcro de 0felia y hablan 
entre ellos y poco después vendrá 
a mezclarse en la conversación 
Hamlet". 

Y así en la escena traducida por No
boa, el primer sepulturero se expresa 
de esta suerte: 

Sepulturero 19- Es evidente que 
ella ha muerto se offendendo: ni 
puede ser de otro modo; el punto de 
derecho es el siguiente: si yo me 
ahogo deliberadamente, esto deno
ta un acto, y un acto tiene tres 
tiempos: el gesto, la acción y la eje
cución: luego, ella se ha ahogado 
por que lo ha querido. 

El lenguaje empleado es impropio. 
El sepulturero habla con la versación 
de un jurista y la exactitud de un 
hombre culto, connotaciones de que ca
rece el original, no obstante el latina
je. Esa caída del traductor Noboa qui
so posteriormente corregirla Vargas, 
acercándose a la fidelidad con el recur
so de hacer hablar al sepulturero "en 
vulgar", a fin de que diera la exacta 
impresión de su carácter popular. La 
intención era acertada en Vargas, pero 
su realización carece de la sutileza ne
cesaria al no diferenciar entre lengua
je vulgar y lenguaje acriollado, con los 
resultados que sancionó el sarcasmo o 
la maliciosa sorna de los lectores pe
ruanos de su época. 

Todo hace pensar que Noboa no tra
ducía precisamente del original sino 
de la versión francesa de Víctor Rugo. 
Lo delatan en el comentario al textp y 
en éste mismo, la frecuencia del voca-

bulario y la construcción galicista, que 
lo condujo a desnaturalizar el texto 
traducido. En cambio, es indudable la 
cercanía al original de la versión de 
Vargas y su acierto al pretender vol
car la expresividad popular de los per
sonajes modestos, aunque exagerando 
esos medios expresivos, sin contener en 
su justo limite su expansión tempera-

Versi6n Cinematográfica ... 
(viene de la pág. 9) 

Del lado del cine las cosas son di
ferentes. Por lo menos en sus primeros 
años el cine no tenía más palabreros 
que unos letreritos escritos que apare
cían en la pantalla entre escena y es
cena. Es más, la actuación misma de 
un personaje no tiene una importan
cia fundamental en la película, lo im
portante es cómo la cámara ha logiia
do captar esa actuación. La representa
ción humana se pierde ante el poder 
mecánico del objetivo. Einstein llegó 
a establecer una escala de valores cine
matográficos. La escala es la siguien-

te: lo más cinematográfico es la má
quina, después el animal, después el 
niñd y por último el hombre adulto. En 
el teatro es al revés justamente: lo 
más teatral es el hombre, luego el ni
ño, el animal y por ültimo la máqui
na. Einstein mismo demostró en parte 
su teoPía con las máquinas y cañones 
del acorazado en "Potemkin" y con la 
desnatadora y el matrimonio del toro y 
la vaca en "La lmea general". 

IMAGEN 

el cine era, y debía ser, solamente tea
tro filmado. Esto produjo una reacción 
antiparlante de grandes directores co
mo 0haplín y René Clair, pero el nue
vo invento se impuso totalmente. Y 
así como el cine tuvo que aprender a 
qxpresarse en imágenes; tuvo, tam

bién, que aprende.u a hablar. 

PALABRA CINEMAT0GRAFICA 
¿Por qué la palabra cinematográ

fica es distinta de la palabra teatral? 
En el teatro la palabra lo es todo, en 
el cine es solamente una parte del es
pectáculo, En el teatro, el autor no 
puede expresarse sino por el diálogo, e', 

cine cuenta con las imágenes. El diá
logo teatral es amplio y brillante, el 
del cine es claro y conciso, muy conci
so, extremadamente conciso. 

El cine no aprendió a hablar rápi
damente; su aprendizaje fue más bien 
fargo. Y al principio provocó un de
caimiento en el dominio de la imagoo. 

Después de variadas y, a veces 
duras experiencias los realizadores ci
nematográficos consiguieron armonizar 
el material plástico y e1 material sono
ro (palabras, música, ruido). 

Semejante éxito no lo ha obteni
do ningún otro escritor clásico. La ra
zón estriba en el carácter evidentemen
te cinemático del teatro Shakesperia
no. Un dramaturgo como Racine, pre
senta dificultades casi insalvables y de 
hecho no ha sido filmado. Como él mis
mo decía orgullosamente, era capaz de 
"entretener durante cinco actos a los es
pectadores, con una acción simple, sos
tenida por la violencia de las pasiones, 
la belleza de los sentimientos y la ele
gancia de la expresión". Tales caracte
rísticas: unidad temática, profundidad 
y finura sicológica, y suntuosidad ex
presiva, confieren a la obra de Racine 
una alta calidad literaria, pero están 
muy alejadas del cine. 

El caso de Shakespeare es total
mente diferente. , ~u teatro no se basa 
en unidades formales o literarias o re
tóricas; es por el contrario, tumultuoso 
y abigarrado, pleno de acciones inci
dentes. dotado de una _as.omb.r.osa .tru>-

vilidad en el tiempo y en el espacio. 

RICARDO III 
Ricardo m, es una de las obras ju

veniles de Shakespeare. Influido toda
vía por Marlowe, abusa de los efectos 
Tetóricos, reiteraciones Y apóstrofes, y 
no precisa la acción, ni redondea los 
caracteres con la maestría de sus obiias 
posteriores; pero muestra ya eviden
temente Ja garra de dramaturgo genial. 
y el personaje central, el endemonia
do Glaster, es una figura típica de su 

Se moderniza 
Para modernizar su viejo 

sistema de administración, con
tabilidad, Tesorería. Archivo, 
Registros, organizar una cen
tral de adquisiciones y la Pro
veeduría Central. la Oficina de 
Empleos, los talleres de mante
nimiento, reparación de equi
pos y bienes muebles de la U
niversidad y también dinamizar 
el manejo de documentos den
tro del claustro, la Universidad 
de San Marcos ha recibido un 
donativo de 6 millones 400 mil 
soles de la Fundación Ford. 

La Universidad de India~ 
na, inslitución conocido por su 
avanzada administración y que 
asesora a numerosas Universi
dades Americanas, asesorará 
en la administración a San 
Marcos. 

Ya la Fundación Ford, en 
diciembre del año pasado dio 
un donativo de 7 millones de 
.roles oara la enseñ@ZQ. Q.fe 
Ciencia; Básicas y los Estudios 
de Post-Graduados en los mis
mos campos. 

teatro. Laurence 0liver que lo encarnó 
con gran propiedad en la escena ingle
sa, ha sabido llevarlo al cine, no sófo 
adecuada, sino grandiosamente. La de
formidad física y espiritual del ambi
cioso principe, gracias al color, a la luz 
y a la sombra, adquiere una calidad 
sensual que hubiera, sin duda alguna, 
placido al propio Shakespeare. 

La escala einsteniana es sin duda 
exagerada, pero sirvió para que 'los 
realizadores cinematográficos com
prendíer~ la importancia de la ima
gen. Y el cine aprendió, entre 1918 y 
1930, a usar artísticamente las imáge
nes. Se descubiiió el montaje, el movi
miento de hl cámal'a y el valor de los 
ángulos fotográficos. 

Se produjo entonces un nuevo con
tacto entre el teatro y el cine. En un 
principio este contacto se limitó a la 
adaptación cinematográfica de las o
bras teatrales, adaptación que consis
tía no sólo en la visualización de los 
conflictos dramát-icos sino, ,también, en 
la simplificación del diálogo. 

''EL-CLUB ITlE AR TES'' 

Y entonces se realizó el segundo 
contacto con el teatro. El cine ya no 
pretendió filmar con una cámara fija 
una obra teatral, sino que se procuró 
traducir en imágenes cinematográficas 
un diálogo dramático y se consiguieron 
resultados admirables: "Lulú, la hija 
de la tierra" filmada por Pabst o "El 
sombrero de paja de Italia" filmada 
por René Clair. 

En este momento el cine adquiere 
la palabra y tiene que sufrir una nue
va invasión. Los escritores dramáticos, 
como Marcel Pagnol, pretendieron que 

:MESA REDONDA ... 

-La última etapa de la relación en
tre cine y teatro han consistido en la 
integración de la obra teatral con su 
peculiar lenguaje dramático, en prosa 
y en verso, dentro de la obra cinemato
gráfica. Integración que persigue el mu
tuo y difícil apoyo del texto literario 
y las imágenes cinematográficas. El 
resultado puede llegar a ser, no la re
creación de un drama famoso, sino más 
bien, la creación de una nueva obra de 
arte. Ese es el caso,, por ejemplo, de 
"La Señorita Julia", dirigida por Ali 
Sjoberg o de varias tragedias shakes
perianas dirigidas por Laurence 0liver. 

(Viene de la Póg. 3) 

Quienes lleguen alguna vez, alre
dedor de las 6 de la tarde por el de
partamento de Servicio Social de San 
Marcos, han de sorprenderse al en
contrar convertida una de sus ofici
nas en un modesto taller de pintura 
y modelado. Y recortándose en el 
ancho ventanal la silueta da jóvenes 
que pincel y arcilla en mano, ejecu
tan sus obras de arte. Ellos pertene
cen a distintas facultades de la Uni
versidad, Que gracias a la ayuda de 
la Señora Carmela Pulgar de Blon
det, Jefe del mencionado departamen
to, han podido reunirse allí para rea
lizar sus inquietudes artísticas. Ra
zón de que ni las ciencias económi-

l.os críticos literarios (de derecha a izquierda) Sebastián Salazar Bondy, Mario Castro Arenas, Enrique Carrión y 
José Miguel ®viedo, participaron en el interesante debate sobre la novela de Mario Vargas IJ.osa "La Ciud-ad y los 

Perros". 

cas, ni la medicina, ni la Educación, 
ni cualquier otra ciencia excluye el 
arte, y que éste espera solamente 
una oportunidad para poder expre
sarse. Estos jóvenes, al llegar donde 
la señora Blondet, hallaron la perso
na que supo comprenderlos y fue 
gracias GI ella que pudieron formar 
el Club de Artes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El 
dinamismo que traían les puso ma
nos a la obra eligiendo de inmedia
to, de acuerdo a un estatuto, una jun
ta directiva, la misma que hasta 
ahora viene desempeñándose con 
Wilder Vidal como presidente, Ar
naldo Arámbulo como secretario y 
Jesús Lindo Revilla, egresado de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, co
mo director técníco entre otros. 

El mérito encomiable de este gru
po, que silenciosamente labora sin 
la ayuda directa de la Universidad, 
reside en el deseo de atraer a todos 
los universitarios que sientan inquie
tudes hacia las artes plsticas y es
cultóricas, deseo patentizado en la 
solicitud que se publican en todas 
las facultades a inscribirse en el pu
jante club. 

Actualmente son más de cincuen
ta cuadros que han salido del esfuer
zo de sus integrantes, de ese taller 
fundado en Agosto de 1963. Su lema 
autodidacta "Aprender practicando" 
los ha llevado a colaborar con el 
Servicio Social de San Marcos en 
una exposición de actividades del 
Servicio Social el Perú realizada en 
las galerías del Banco Continental; 
así mismo, han obsequiado un cua
dro a la acuarela, a la Peña Taurina 
de la Ciudad Universitaria. 

Este artículo por su parte hace un 
llamado a los dirigentes estudianti
les de la Universidad para que ayu
den a impulsar a esta naciente agru
pación que entre otras cosas no tie
ne la asesoría profesional que dirige 
el talento de estos jóvenes. También 

quiere comunicar a quienes tienen 
el deseo de desarrollar sus aptitudes 
para el dibujo, pintura, carboncillo, 
témpera y trabajos a madera, tiza y 
rnacilla, que hay un Club de artes 
que los está esperando. 
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íl~UDíl 
La Universid,ad Nacional Mayor de 

an Marcos, cuenta con un conjunto 
coral mixto de reciente formación, que 
e tá realizando existosas presentaciones 
en diferentes auditorios. 

Su directora, la profesora Rosa Alar-
o, ha logrado reunir en sólo tres años 

un selecto conjunto de voces que ha 
g:mado ya la simpatía del público uni
versitario y se ha hecho acreedor a 
lo plausos del público en las harria-

as y centros laborales de Lima, Está 
fo mado por alumnos universitarios de 
la distintas facultades; reúne :i unos 
50 miembros hábilmente adiestrados 
para desempeñar funciones diferentes 
dentro del conjunto, tanto en los de 
sexo masculino como en el femenino. 

buena organización y elogiables 
progresos experimentados a través de 
igurosos ensayos, le ha pérmitido rea

iizar una gira a la República de Chile, 
con ocasión de realizarse allí, el Festi
val de Coros de América Latina, en 

TA$ A IN A" 

El Coro Universitario de San Marcos, en una de sus actuaciones, bajo la dirección de la profesora Rosa Alarco, 

donde ocupó un lugar preferencial. En 
Lima, ha actuado en Facultades de la 
Universidad, Colegios acionales, Ba
rriadas marginales de la Gran Lipia, 
Clubes Departamentales y en el Audi
tórium del Campo de Marte, durante 
la temporada de Verano. Es decir, su 
labor es vasta. 

Para el presente año el Coro Uni. 
versitario tiene un amplio programa 
para seguir difundiendo la música clá
sica y popular en otros tantos centros 
laborales, estudiantiles y sociales. 

Sin embargo, el Coro Universitario 

tiene que vencer una se.ríe de dificul
tades de orden técnico y material. Ne
cesita auxiliares o profesores de im
postación de voz, Jefes de voz para 
cada grupo y otros elementos comple
mentarios. Lo que es más grave, no dis
pone de un local donde reunirse libre
mente e intensificar sus ensayos. Pro
visionalmente se reúne en el Salón de 
Actos de la Facultad de Letras (Local 
Central), que no tiene las condiciones 
necesarias. Estos problemas, pueden 
solucionarse en parte, con la p,artida 
especial que la Casa de la Cultura ha 

prometido gestionar. Esto les permití. 
rá superar su actual situación y nive
larse con los coros de otras Universi
dades de América. 

Es de esperar que el Coro Universi
tario fundado en 1961, logre una posi
ción mejor mediante una adecuada 
ayuda y juegue el papel que le corres
ponde dentro de la vida universitaria. 
Para ello contamos con la amplia ex
periencia y buena volunt.ad de la pro
fesora Rosa Alarco y la disciplinada 
formación de los integrantes del coro. _, ________________________________ _ 

Los EE.UU. y; Nuestra Universidad 
Las universidades norteamericanas 

ofrecen, regularmente, un apreciable 
,.ún,ero de becas a estudiantes extran
jeros, especialmente latinoamericanos. 
La demanda de estas becas es grande 
en el Perú; pero también es grande el 
oroblema de obtenerlas por la falta de 
conocimiento del idioma inglés de mu. 
chos de los postulantes. Se dan casos 
en los que los postulantes mejor cali
iicados no pueden obtener estas bolsas 
~e estudio por no saber inglés. 

Otro problema que se confronta en 
1 Perú, es la falta de libros de 

•':!xto para estudios universitarios, ge
"• o.lmente por el alto costo de éstos. 
l ª cia la solución de estos problemas 

esta Orientado un importante aspecto 
da e1°tos 0 p11ijfrañfas.., ae --cooperaé1on ·' de 

los Estados Unidos con la Universidad 
de San Marcos, los que se ejecutan con 
..,articipación del Servicio Informativo 
y Cultural de la Embajada Norteame
ticana y del Instituto Cultural Perua
no-Norteamericano. 

EL ESTUDIO DEL INGLES 

En lo que respecta al conocimiento 
del idioma inglés como no puede au
mentarse el número de becas que otor
,¡a el gobierno de Estados Unidos, el 
programa de cooperación de los orga. 
n ismos mencionados con la Universi. 
d ad de San Marcos tiende a lograr una 
mejor preparación a los postulantes. 
~s decir, a dar facilidades para que 
aprendan inglés a fin de que sus solici
tudes tengan mejores perspectivas. 

El Instituto Cultural Peruano-Nor
teamericano ofrece un descuento espe
cial para estudiantes universitarios que 
desean seguir sus ciclos intensivos de 
tres meses de estudios. De este modo, 
,os universitarios sólo pagan una pen
sión de SI. 175.00 para seguir los ci
clos cuyo costo regular es de trescien-
os soles. Muchos unive1:sitarios, espe-
1almente de San Marcos, cursan ac

tu mente estudios de inglés bajo es
t . · favorables condiciones. 

S BECAS DEL SCPNA 

número aprehiable de universi
n su mayoría de San Marcos, 
se beneficia con las becas to
arciales que otorga el SCPNA 

tes de escasos recursos. Por 
está en pleno desarrollo un 
de becas para los mi mos 

· bajo el auspicio directo de 

la oficina del Agregado Cultural de la 
Embajada de los Estados Unidos. El 
Programa ha estado beneficiando has
ta ahora a estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Comerciales 
y este año se ampliará para estudian
tes de la Facultad de Letras. 

VISITAS A EE. UU. 

Finalmente, bajo estos mismos tér
minos se cumple un programa de 
orientación en cuya virtud el gobierno 
de los Estados Unidos otorga subsidios 
o becas parciales a estudiantes univer
sitarios de San Marcos para visitar ese 
país por períodos de un mes. Dentro 
de este programa, 24 estudiantes de la 
J!'aciiltad ·de 'Farmacia. han visitado· 1os 

Estados Unidos en 1962 y 28 de la Fa. 
cultad de Ciencias Económicas en la 
gestión del año pasado. Este año via
jará un grupo de estudiantes de la Fa
cultad de Medicina. 

EL PROBLEMA DE LOS LIBROS 

En el aspecto de la traducción e im
presión de libros de texto, el progra
ma de cooperación entre USIS y la 
Universidad de San Marcos ya ha da
do muy buenos resultados: La publi
cación de 4.000 ejemplares de los tex
tos "Sociología de la Educación", de 
Wilbur 13. Brookoven, catedrático de la 
Universidad de Michigan y "El Desa
rrollo del Pensamiento Social" de 
Emory Bogardus, profesor de Sociolo. 
gía de la Universidad de Southern Ca
lifomia. 

En el curso de este año se imprimi
rán otros dos libros de texto: "Lengua
je", de Leonard Bloomfield y "Quimi
ca General" de William H. Nebergall 
y Federico C. Schmidt. 

La técnica que el Departamento de 
publicaciones de la Universidad de San 
Marcos y el Servicio Informativo y 
Cultural de los Estados Unidos siguen 
en este plan de impresiones, está orien
tada a ofrecer libros de texto a pre
cios de costo. Los volúmenes nombra
dos en primer término ya están ven
diéndose al precio de S / . 64.00. El Pro. 
grama de impresiones se ejecuta gra
cias al aporte económico del goJ;,ierno 
norteamericano que emplea para este 
efecto fondos resultantes de la venta 
de productos agrícolas bajo la Ley Pú
blica N9 480 de los Estados Unidos que 
genera el programa Alimentos para la 
Paz. 

Conforme al acuerdo entre USIS y 
la Universidad de San Marcos, ade-

más de haberse dado un gran paso en 
el empeño de poner obras de catego
ría al alcance de todos los universita
rios, el producto de esta venta dará 
lugai: a la publicación de otros libros 
de t$to que serán también vendidos 
a pre'cios reducidos. 

En adición al programa de publica
ciones, el Servicio Informativo y Cul
tural de los Estados Unidos cumple 
también un vasto plan de donación de 
libros técnicos y de cultura general a 
todas las bibliotecas universitarias del 
Perú. Por el momento, el Servicio In
formativo y Cultural de los Estados 
Unidos tiene un pedido de libros por 
un costo de setecientos mil soles, par
tida que será distribuida g_ratuitamen
te y que no se incluye dentro del plan 
regular de distribución de apreciables 
cantidades de obras que podrían cla
sificarse como "no especializadas" tan
to entre las Facultades de San Marcos 
como en todas las casas superiores de 
estudio del país. 

OTROS ASPECTOS 

La contribución norteamericana a 
los programas de promoción educativa 
de la Universidad de San Marcos tiene 
muchas otra_s facet'as. En una simple 
enumeración. se puede mencionar al 
programa de becas para estudios de 
ciencias básicas que financió la Agen
cia para Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos dentro de la Alian
za para el Progreso; el préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
de la Facultad de Ciencias con dinero 
del Fondo F'iduciaro para Progreso 
Social, también dentro de la Alianza y 
los aportes en diferentes campos de las 
Fundaciones Ford, Rockefeller y Kel
log. 

Utilizando también fondos de la AID, 
el Instituto Peruano de Fomento Edu
cativo otorgó 18 becas para estudios en 
la Universidad de San Marcos. Estas 
becas cubren todos los gastos, inclu
yendo los ·de alimentación, vivienda, 
atención •médica 'Y libros. 

Por otra parte, cabe mencionar que 
hace pocos días el Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos ha anun
ciado la donación de 26,480 dólares a 
la Facultad de Medicina Veterinaria 
di: San Marcos para efectuar una in
vestigación denominada Estudios Epi
demiológicos de la Adenomatosi · Pul
nonar en las Ovejas. 

menciona también la donación es
:.,ecial de 600 libros hecha l>Or el Ser-

v1c10 Informativo y Cultural de los 
Estados Unidos a la Escuela de Estu
dios Especiales de San Marcos que este 
año iniciará .sus funciones y el auspi
cio de una serie de eventos culturales, 
tales como conferencias semanales. y la 
participación de funcionarios del Servi
vicio Informativo y Cultural de los Es
tados Unidos en un semanario pai:a 
profesores de inglés realizado en las úl • 
timas vacaciones. 

Acápite especial merecen los pro
gramas de la Fundación Fulbright y 
de la Universidad de Indiana en su la
bor con San Marcos. 

La Fundación Fulbright, oi:ganismo 
del gobie:rno de los Estados Unidos, 
~W.~ u1.w. vari~dad eg pnJEFemR§ 
orientados a la promoción educativa en 
el Perú, a un costo anual de 25.0Ó0 dó
lares. Con San Marcos -como con las 
demás univef'!;idades peruanas- .el 
Programa Fulbright se desam-olla en 
varios aspectos siendo el más impor
tante el de la concesión de becas. Es
tas se otorgan para estudios de post
graduados en entidades norteamerica
nas, para trabajos de investigación por 
parte de catedráticos peruanos y para 
que profesores universitarios del Perú 
puedan ejercer la docencia en los Es
tados Unidos. También financia la pre
sencia de estydiantes de los Estados 
Unidos para seguir cursos en San Ma11-
cos y la presencia de catedráticos nor
teamericanos para enseñar en el Perú, 
en ciclos académicos completos según 
las necesidades de las universidades 
nacionales. Anualmente, unos 15 cate
dráticos norteamericanos dictan cla
ses en las universidades peruanas bajo 
el patrocinio de este programa. En el 
caso particular de San Marcos, 24 pro
fesores norteamericanos enseñaron en 
sus aulas hasta la gestión del año pa
sado. 

La Universidad de Indiana cumple 
desde hace cuatro años un programa 
especial con San Marcos. En la actua
lidad, un c'atedrático y quince estudian
tes de Indiana siguen estudios sobre 
materias relacionadas con la cultura 
peruana y latinoamericana bajo el pa
trocinio de este programa que se eje
cuta con el aporte económico del De. 
partamento de los Estados Unidos. Ro
land Duncan, catedrático de la Univer
sidad de Indiana, que está actualmen
te trabajando con San Marcos ofrece
rá un seminario sobre la civilización 
norteamericana en la Facultad de Le
tras. Este evento tendrá lugar en el se
gundo semestre académico. 
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en cuya Iglesia se daban por aquella 
época los grados respectivos. 

El local de San Marcelo resultó, 
rnuy prontamente, pequeño para las 
funciones de la Universid,ad y hu
bo que pensar en cambiar de a
siento. Por orden del mismo i 
rrey Toledo, y siendo Rector el doc
tor Marcos de Lucio, se adjudicó el 
antiguo hospicio de San Juan de la Pe
nitencia, situado en la Plaza del Es
tanque, para edificio universitario y 
fue éste el que se hizo tradicional a 
través de más de dos siglos de existen
cia a lo largo del Virreynato, en lugar 
contiguo a la Inquisición. 

Todo este proceso de desarrollo e 
complementó en 1581 con las di posi
ciones que regularon la vida admini -
trativa y docente de la Universidad, 
dentro de una llamada nueva Con ti
tución que reguló desde entonces sos 
actividades aunque fuera impresa sólo 
en 1602. 

Con las dotaciones importante que 
recibiera San Marcos, a fines del i
glo XVI pudo contar ya con num ro 
Cáted.ras: 3 de Teología -Prima, Vis
peras y Escrituras-; igualmente 3 de 
Leyes, 3 de Filosofía y 3 de Gramáti
ca; y solamente 2 de Cánones y 2 de 
Medicina -Prima y Vísperas-; lue• 
go, de Latinidades y de Arte. Modifi
caciones hechas por los Virrey de 
Montesclaros y Príncipe de Esquilache, 
fueron consignadas en la publicación 
que editara en Madrid en 1624, el ro
curador de la Univer idad, Dr. J uan 
de Larrinaga. 

El Escudo de la Unwersidad í'ue, 
asimismo, señalado por Toleclo: "elíp
tico y partido; primero, de oro, est -
do San Marcos con el león al pie • • n 
el jefe de las letras S. M. negra ; e
gu11do, azul, y en un mar, las colum
nas de Hércules, de plata, capiteladas 
de oro, y un lucero de plata; en pun
ta, una lima de pro en campo de plata; 
bordura de oro con la leyenda ACA
DEMIA S. MARCI URBIS REGUM IN 
PERU, en letras negras; sobre el escu
do una cabe;ia laureada con una guir
nalda y, saliendo de la boca, dos cor
nucopias, correspondiendo una a cada 
lado". 

Nació y se consolidó, así, nue tro 
priv:ier centro de cultura en el siglo 
XVI; y y;,. a fines del mismo acudían 
a él jóvenes de todo el Continente su
damericano para seguir estudios e e 
Leyes, de Cánones, de Medicina, de 
Artes, de Latín o de Lengua Quechua. 
Que también ese curso tomó importan· 
cia desde que fuera creado por Real 
Cédula de 19 de septiembre de l580, 

• b i~ • de Joci sobre la base de los voca u"P'rro:_ .. n de 

Pa<}res Martín Victoria y Domingo de 
Santo Tomás. Se nombró Catedrático a 
don Alonso de Huerta, Presbítero na
tural de Buánuco. Se reconoció en esa 
forma, prontamente, la sólida base in
dígena de los llamados Reinos del Pe
rú. Esta Cátedra siguió dictándo 
basta el siglo XVIII, en ·que se le $1-
primiría por .,-azonqs de polÍ!tica de 
aquel tiempo. 

Pero a la vez que "casa de estudio. 
generales" fue San Marcos desde la se
gunda mitad del citado siglo XVI, e.· 
pejo de cultura, expresión de actividad 
literaria, centro de divulgación de un 
pensa.miento y de una palabra que van 
plasmándose con caracteres propios. 
Bien decía Riva Agüero en su "Histo
ria del Perú" que "a la vez que ins
titución eminentemente religiosa, ba
luarte de la Teología, palestra de Es
colasticismo, foco de los estudios de 
Derecho Canónico y de Derecho Roma
no en toda la América del Sur, la Uni• 
versidad, por la frecuencia de sus cer
támenes poéticos, recibimientos y fies
tas, venía a ser como la Academia lite
raria oficial de la Corte de los Virre
yes" No otra cosa fue la llamada Aca. 
demia Antártica, cantada en los bien 
trabajados tercetos del ''Discurso en 
Loor de la Poesía , cornpuesto por 
nuestra prunera poetisa anónima, que 
organismo de extensión cultural, inte
grado por Catedráticos universitarios, 
dialogand a tra és de los per onale 

(ConUnuará en el próximo número) 



Semana 
Samnarquina 

Con diversos actos académi
cos y estudiantiles, se ha celebra-
e !{! Semana Sanmarquina, con

memorando el 4139 ,t\Jliversario 
de nuestra p_rimera casa de estu
dio~. 11 

Las autoridades de la Uni. 
versidad, conjuntamente con la 
Federación de Estudiantes de San 
Marcos (FUSM), habían progra
mado inicialmente 9 días de acti
vidades alusivas a la fecha . Sin 
embargo, esto pudo cumplirse. s~
lo en parte, por motivos de últ_1-
mo momento, y algunos de los nu
meros fueron aplazados para rea
lizarse posteriormente. 

Del Claustro Pleno, la más 
unportante reunión convocada por 
el Sr. Rector Dr. Mauricio San 
Martín, tratamos aparte. La inau
guración de la Exposición Inter
nacional de Revistas Universita
rias, la puesta en · escena de "Co
~lacocha", por e~ T.U., la trans
misión de mando de los nuevos 
Decanos, la inauguración del nue
vo local de la FUSM, y diversas 
actividades deportivas masculinas 
y femeninas en el estadio• de la 
Ciudad Universitaria, se llevaron 
a cabo normalmente. 

Estos actos recordatorios se 
organizan todos los años en la pri- , 
mera quincena del mes •de mayo. 
La fundación 4e la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
se efectuó t\} 12 de mayo de 1551. 

Plena 
del 

Vigencia 
Pasaje 

Universitario 
Después de una huelga universitaria 

de 9 dias y algunas escenas de violen
cia en protesta por la negativa de las 
empresas de ómnibus de cobrar el pa
saie universitario, se ha conseguido en 
la ley 13406, la vigencia plena de este 
pasaje. 

El medio pasaje universitario que 
venia rigiendo desde mayo de 1960, fue 
negado unilateralmente por la ADIA 
creando un serio conflicto entre estu
diantes y empresas de autobuses. Pero 
la inmediata intervención de las auto
ridades universitarias, estudiantiles y 
del gobierno ha dado término al impa
se. En adelante, los estudiantes por
tarán un carnet de color amarillo ex
pedido por su respectiva Universidad 
y éste tendrá plena validez en toda la 
República. 

Samnarquino: 
trabaja para 
este Boletín. 

Es tuyo. . 
~~•111,##1•,1•11110111,,,,, .,,,,111,, 

El domingo 7 de junio se efectuaron en 
la Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos, las elecciones estudiantiles paro elegir 
al Presidente y Vice-presidente de la FUSM, 
Secretarios y Sub-Secretarios Generales de 
los Centros Federados de las Facultades y 
delegados estudiantiles al Consejo Universi
tario y Consejos de Facultad que conforman 
el tercio estudiantil para el cogobierna, que 
lo Ley y el Estatuto Universitario autorizan. 

Este procesa en el que han participada 
más de 8,000 estudiantes universitarios, tu
vo un alto en lo que o la proclamación de 
Presidente y Vice-Presidente se refiere, que 

"G A C E T A S A N JI A R Q U I N A" 

AL CERRAR ESTA EDICION 

ha sido resuelta en la sesión del Consejo 
Universitario celebrada el domingo 28 de 
junio, el cual por mayoria ha declarado la 
validez del cómputo de las elecciones y la 
proclamación paro los cargos de 'Presidente 
y Vice-Presidente de la FUSM, respectiva• 
mente, a los señores: Alfoi,10 Ramos Alva 
y César López Silva. 

En las Facultades han sida elegidos como 
Secretarios Generales de sus respectivos Cen
tros Federados, los siguientes estudiantes: 
Víctor Cáceres Franco en Derecho; Manuel 
Angel del Pomar en Letras; Alberto Gayoso 
en Ciencias; José Somocurclo en Medicina; 

Valentín Vilchez en Farmacia y Bioquímica; 
Marco Antonio Montayo en Ciencias Eco
nómicas; Luis Chaptnon en Educación; Raúl 
Santi&áñez en Veterinaria: Raúl Hidalgo N. 
en Odontología Y Mox Dávalos en Química. 
Las delegados de año y los del Consejo de 
Facultad, han recibido ya sus credenciales 
y se han incorporado a sus organismos res
pectivas. 

Estos nombres han sido tomados al oído; 
si hay algún error nominal u ortográfico en 
ellos, rogamos al interesado que nos lo ca. 
muniqua. 

El Rector en Chile 
El Rector de lo Universidad Nociona l Ma

yor de Son Marcos, se ha ausentado de 
Limo por breves días. Ha ido o Chi le pa 
ro asistir o uno importante reunión de Rec 
lores de Universidades del continente Lo 
Rectoría ha quedado a cargo del Dr. A To• 
moyo 'vargas, Decano de lo Focultod de Le
tras. 

ATENCION 
LIBRERIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE 

Mejor.as y N eiesidades del Comedor 
SAN MARCOS 

Cuzco 676 
Esta librería al servicio de los 

C~ai'áw-~% 'y Wt\Wlñli~: ofr_ece 

de los Estudiantes Y aomo el actual presupuesto es 
insuficiente para conseguir estas me
joras inliispensables, la Federación de 
Estudiantes de San Marcos, ha presen
tado ~n proyecto de Presupuesto a las 
autoridades universitarias, pidiendo 
SI· 35o,ooo, suma que servirá no sólo 
para mejoL"ar, sino para convertir al 
Comedor de Estudiantes, en un primer 
modelo de Comedores Populares en el 
Perú. 

F d Bibli á:fi• ~ce 
un on o ogr co IJelec i 
nado _en Editoriales NaciOnales. 
Amencanas y .Europeas. de 
acuerdo a los Planes de Estu
dio de las diferentes Faculta s. Frente al alto costo de vida, que di

ficulta a los numerosos estudiantes d~ 
modesta condición económica seguir 
sus estudios equilibradamente, el Co
medor de Estudiantes que funciona en 
la Facultad de Medicina, cumple un 
rol importantísimo. 

Más de 1,500 alumnos, concurren dia
riamente al co.medor, paganao sola
mente S/. 8.50 por desayuno, almuerzo 
y comida. Los servicios han mejorado 
notablemente, desde que la FUSM to
mara el control en 1962. Los alimen
tos son mejor seleccionados, de modo 

Media 
los 

Entrada a 
~spectáculos 

Una de las conquistas estudiantiles 
más importantes del presente año, se
r·á la consecución de la ley de la media 
entrada a los espectáculos públicos y 
culturales, que debe promulgar el Pre
sidente de la República en el curso de 
los próximos días. 

Este viejo anhelo que permitirá a 
todos los estudiantes superiores am
pliar sus conocimientos, mediante los 
espi::ctáculos públicos y culturales, con 
un minimo de desembolso económico, 
llega a su fin después de una larga 
lucha. Ya en años anteriores la FUSM 
había planteado ante los poderes pú
blicos la necesidad de establecer la 
media entrada. Pero más concretamen
te fue en agosto de 1963, que la FUSM 
incluyó este proyecto en el pliego de 
reivindicaciones al Gobierno, durante 
la marcha que realizó a Palacio. An
te las continuas exigencias del estu
diantado, la Cámara de Senadores 
aprobó la ley de la media entrada, y 
el 4 de mayo último lo ratificó la Cá
mara de Diputados. 

Esta ley, establece requisitos para 
hacerse acr·eedor de dicha prerrogati
va, tales como no ser desaprobado en 
un año de estudios, no llevar cursos de 
cargo, y ser alumno aprovechado, al 
mismo tiempo que limita a determina
dos espectáculos a los que debe el estu
diante tener acceso, pagando solamente 
el 50 % del valor de la entrada. El Mi
nisterio de Educación Pública se en
cargará de controlar y regÍamentar es. 
ta ley para su debida aplicación. 

Según la opinión del Presidente sa
liente de la FUSM, Sr. Mario' Castillo, 
las limitaciones impuestas al proyecto 
original son atentatorias al verdadero 
espíritu de la ley y recorta la posibili
dad de que los estudiantes puedan be
neficiarse plenamente con los espec
tllculos y actividades culturales que 

que las calorías han aumentado a 
2,100 contra 1,800 que tenían antes. 

Los comensales han aumentado en 
un 50% más y las condiciones higiéni
cas son mejor controladas. 

Sin embargo, este servicio no alcan
za el nivel requerido por el estudian
tado que necesita alimentarse adecua
damente. Hace falta aumentar a 2,500 
el número de calorías; remodelar y 
ampliar el local actual; mejorar el mo
biliario, vajillas, cocinas y marmitas 
que tienen una antigüedad de 14 años. 

se llevan a cabo en nuestro medio. Al 
mismo tiempo demandó el Presidente 
de la FUSM la pronta promulgación 

El lunes 19 de iunio de inau
guró el nuevo local de la Fede
rac10n Universitaria de San 
Marcos, en el local Central de 
la Universidad. 

Al acto de inauguración 
concurrierop especialmente in
vitados el Rector y catedráticos 
de distintas Facultades. Duran
te una breve alocución el Pre
sidente de la FUSM Mario Cas
tillo Moreno, agradeció a las 
autoridades universitarias por 
haber cedido el nuevo local, 
que estará al servicio de miles 
de alumnos sanmarquinos que 
necesitaban de un lugar más 
amplio del que disponían hasta 
entonces. De este modo, diio el 
Sr. Castillo, se ha reivindicado 
al estudiantado en un acertado 
esfuerzo de comprensión que 
honra a los maestros. 

El Rector, al hacer uso de 
la palabra, dijo que las autori
dades universitarias cumplían 
con su deber, al proveer de un 
local más cómodo a la FUSM, 
pero recalcó que era también 
el deseo de las autoridades u
niversitaras que el local que 
se inaugura sirva verdadera
mente a los intereses del estu
diantado". 

Acto seguido, el Sr. Rector 
fue invitado por el Presidente 
de la FUSM Sr. Mario Castillo, 
a descorrer la tela que cubría 
la placa recordatoria, lo que hi
zo entre aplausos. En seguida 
se servió una coctelada, con lo 
que se dio término a la actua
ción. 

El alza de las subsistencias, así como 
las necesidades más inmediatas se ha 
cubierto con la subvención de soles 
100,000, que el Parlamento ha otorgado 
a la Universidad en el pliego corres
pondiente del Presupuesto de 1964. 

de la ley, por el Ejecutivo. 
Esta nueva conquista benéficiará a 

miles de estudiantes en todo el país 

EDICIONES DE LA UNIVERSIDA.D 
DE SAN MARCOS 

TEXTOS EN INGLES, FRANC , 
ITALIANO, LATIN, GRIEGO 

BILINGUES. 

La Librería atiende pedidos 
especiales de los Catedráticos. 

Servicio para las Universida• 
des del País, Profesores de Se
cundaria y Bibliotecas de Cole
gios y Grandes Unidades Esco-
lares. i 
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que por razones de precaria economí:1 
no podían concurrir a espectácuh de 
esta naturaleza. 

NuEvo loeii PARA LA FUSM 

La FUSM, ocupa así la an
tigua sala de sesiones de la 
Facultad de Letras. 

El Rector de la U.N.M.S.M. Dr. Mauricio San Martín, descorri ndoc: · 
q\le cubre la placa conmemorativa en el nuevo local de la FU .. 

Imprenta de 1& Unl.,m.lC1ad NaoloDal MaJor de Sao Marooa 




