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La 

Han fonnado parte de la Comi
sión que ha estudiado y fonnula
do el Proyecto, los catedráticos de 
San . Marcos : Augusto Salazar 
l,'o~qy, quien dirigió el estudio, 

Martha Hildebrandt de Altuve, Ja
vier 'Rivas Ramos, Alberto Esco-

. bCUI',' Aníbal Quijano, César Cas
tro Ochoa, Ré:riato Castro de la 
Mata, Luis de Olazábal, Annando 
Zub~arreia, Máximo Da Fieno, 
Carlos Araníbar, Gastón Vargas, 
H,ernando Vásquez Rojo, Feman
do Quevedo, Juan B. Ferro, Pablo 
Macera, Emilio Isla, Roberto Bel
tiiin., Luis Estrada de los Ríos, Inés 
Pozzi-Escot de John, Gustavo Ay
llón, Dante Marciani, Pascual 
León, etc. 

Comisión 

De acuerdo al Proyecto presen
tado, la nueva Facultad se encar
gará de la formación preparato
ria de todos los alumnos que in
gresan a la Universidad. Este ci: 
clo, que tendrá dos años de dura
ción, será organizado 'de tal ma
nera que los alumnos reciban una 
capacitación seria en las ciencias 
básicas, indispensable para se
guir estudios profesionales en las 
Facultades, y en los métodos y 
técnicas deil trabajo académico, 
así como una fonnación integra
-dora de las humanidades y las 
ciencias modernas que les pro
porci0Jlle un horizo¡nte u¡niversa.l 
de comprensión de la cultura y la 
vida. Este trabajo será posibre 
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la Nueva Facult ad 
entregó 

En una ceremonia a la que 
concurrieron profeso res y a
lumnos, y que tuvo lugar en el 
Salón de Sesiones del Consejo 
Universitario, el Dr. Augusto 
Salazar Bondy, Director del 
estudio y la fo rmulación del 
P royecto de la F acuitad de 
Estudios Generales, puso en 
manos del Rector este docu
mento. 

su dictamen 

porque -el sistema contempla la 
instrucción en grupos pequeños 
de 25 alumnos, la concentración 
en pocas materias de estudio en 
cada semestre, el u:so de materia
le,s didácticos modernos y la gra
vitación de la enseñanza en el 
1rabajo activo de las clases prác
ticas y el estudio personal dirigi
do de cada alumno, en lugar de 
la mera asistencia pasiva a cla
ses magistrales. 

El alumno recibirá además una 
atención personal dirigida a ayu
darlo a integrarse a la Universi
dad, a asistirlo en sus dificultades 
académicas y a orientarlo psico
lógica y vocacionalmente. Habrá 

al efecto una dependencia de la 
Fac ultad encarga da de la orienta
ción psicológica, vocacional y 
metodológica, un sistem a de tuto
res que guiarán y a uxiliará n a los 
estudiañtes durante su permanen
cia en la Facultad y un servicio 
anexo de Asistencia social. 

PLAN 

El plan de estudios, que se or
ganizará de acuerdo al régimen 
semestral y al sistem.a de crédi
tos, contempla un primer semes
tre común para todos los alum
nos, con 5 asignaturas obligato- -
rias, un segund o semestre,/éon •,{r_ 
signaturas comunes y un pequeño 
porcentaje de electivas y por tan
to variables. En el tercer y cuarto 
semestre esta p roporción de mate
rias electivas y variables crece, 
disminuyendo las comunes y obli
gatorias, p ara hacer posible la 
diversificación del a lumnado de 
acuerdo con las diferentes carre
ras que piensan seguir. Debida
mente auxiliados, los alumnos 
irán definiendo su vocación y sus 
preferencias a lo largo de, los cua
tro semestres y ,podrán así elegir, 
con mayor seguridad, las asigna
turas que más les convengan en . 
vista de sus meta s profesionales 
y de sus aptitudes y de sus posi
bilidades de estudio. Paralela
mente, todos recibirán, a través 
de cursillos, instrucción adecuada 
en los métodos y técnicas del es
tudio y la investigación científi
ca. 

Aparte d e estas actividades, el 
Proyecto contempla la organiza
ción de actividades extra,curricu
lares, como cultura física, arte, 
conferencias, excursiones, a car
go de una d ependencia especial. 
Estas actividades, que serán libre
mente escogidas por los alumnos, 
contribuirán a ampliar y enrique
cer la cultura y su integración a 
la: Universida d. El Proyecto ha si
do elabora do con la ayuda de la 
Fundación Ford , gracias a la cual 
han venido consultores extranje
ros y varios profesores de San 
Marcos han visitado universida
des latinoamericanas y norteame
ricanas y concurrieron a un Semi
nario_ especial en la Universidad 
de Kansas. · 

Satisfacción que se nota en los semblantes d·el Rector Mauricio San Martín y del Dr, Salazar Bondy en el m<lnlento de la entrega. 

La Facultad de Estudios Gene
rales, que está contemplada en el 
Estatuto de San Marcos, entrará 
en funcion a miento el próximo 
a ño. 

/_ 
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LA NUEVA FACULTAD 
Declaración 

Gastón Pons M. 

Cursó estudios universitarios en la 
sección de Físico-Química de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad 
de San Marcos, donde obtuvo el tí 
tulo de Químico en 1946. Ingresó a 
la docenci-a en la Universidad en 
1946, y es en la actualidad Catedrá
tico Principal Titular de Físico-Quí
mica en la Facultad de Química, 

EDITORIALES 

a dedicación exclusiva. Ha publicado 
dhtersos trabajos científicos entre 
los que cabe señalar: "Una contri
bución al cálculo de los calores la
tentes de vaporización", "Una nota 
sobre la aplicación de la Ley de Gay 
Lussac" y "La obra científica de A
madeo Avogadro"; igualmente, ha e
ditado cursos universitarios. En re
presentación de la Facultad de Quí
mica y de la Sociedad Química del 
Perú ha participado en diversos cer- ' 
támenes y congresos científicos. En 
misión cultural ha viajado a Chile, 
Arg_entina, Uruguay, México, Brasil, 
España, Portugal, Francia, Alema
nia, Suiza, Austria e Italia. Ha sido 
en varias oportunidades miembro 
del Consejo Directivo de la Socie
dad Química del Perú y ocupa en la 
actualidad el cargo de Vice-Presi
dente. 

Actualmente es Decano de la Fa
cultad de Química cle, la Universidad 
de San Marcos, por el período 1961-

1967. 

O ¿.Qué opina Ud. sobre la Educación 
Nacional? 

El problema fundamental de la Edu
_cación en el P erú es la falta de una 
planificación que establezca objetivos, 
metas y medios, teniendo en cuenta las 
necesidades del país, en general, y de 
cada región, en particular. La prolife
ración de nuevas Universidades que 
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HUMANIDADES - TECNICA 

TEXTOS UNIVERSITARIOS 

LIBROS DE CONSULTA 

a su disposición en: Jr. Camaná 939 

Colmena 626 

Carabaya 409 

Tlfs. 35-9-93 

73-7-91 

Librería Stud_iUDl 
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Se inauguró 

Instituto de Ciencias 

Sociales y Políticas 

En la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Marcos, se ha 
inaugurado el Instituto de Ciencias 
Políticas y Sociales. Esta nueva de
pendencia de la Facultad, nació el 
mes de octubre. En el acto inaugu
ral participaron maestros ·y alumnos, 
bajo la presidencia del Sr. Rector. 

El Director de este flamante Ins
tituto es el Dr. Luciano Castillo, 
Catedrático principal de Economía 
Política. ~urante su intervención el 
Dr. Castillo, destacó la importancia 
y finalidad del nuevo organismo y de 
sus alcances dentro de los intereses 
nacionales que la Universidad está 
llamada a cumplir. 

Finalmente, el Rector de nuestra 
casa de estudios, declaró inaugurado 
al Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales. 

existen sin ningún plan, creadas en la 
mayoría de los casos por criterios polí
ticos, intereses particulares o de gru
po, es continuación del caos existente 
en la Secu~daria. 

e ¿Qué medidas recomendaría Ud. 
para elevar el rendimiento intelectual 

de nuestro alumnado? 

El deficiente rendimiento de los es
tudiantes universitarios es consecuen
cia de la limitada dedicación que éstos 
pueden prestar a sus estudios. No sólo 
los profesores han de ser de dedicación 
exclusiva, sino también los alumnos. 
Esta noción debe ser inculcada al estu
diante desde su ingreso a la Universi
dad para que comprenda que debe u
tilizar al máximo los recursos que la 
nación pone a su disposición. Esta exi
gencia fundamental no supone dejar 
de lado a los alumnos de escasos re
cursos ecot_1ómicos y de buen apro
vechamiento, porque esto sería ir en 
contra del ya tradicional espíritu de
mocrático de San Marcos; tales alum
nos deben ser ayudados mediante be
cas integrales que les permitan una 
dedicación plena a los estudios, réqui
sito indispensable para una buena for
mación universitaria. El Proyecto de 
la Facultad de Estudios Generales se 
asienta sobre estas nociones fundamen
tales, inprescindibles para una autén
tica reforma de la Universidad. 

• ¿Cree Ud. indispensable la forma
ción humanística? 

Estudios Generales dará a todos los 
estudiantes de San Marcos las bases 
científicas comunes que les permitan 
tener una visión integral de la cultu
ra, profundizada, por supuesto, por la 
especialidad escogida que estudiarán 
en la respectiva facultad profesional. 
La formación humanística, adquirida 
en Estudios Generales, evitará que los 
profesionales sólo posean conocimien
tos de su especialidad, que sean una 
especie de hombres disminuídos, inca
paces de interesarse .por otros aspectos 
de la cultura y de comprender otras 
actividades humanas. 

• ¿Qué opina Ud. de los Estudios 
Generales? 

A pesar de no tener una experiencia 
concreta de los Estudios Generales, 
puedo decir, sin embargo, por lo que 
he podido ver en las Universidades de 
mayor prestigio en el mundo, que ésta 
es una organización acostumbrada. No 
se trata, pues, de una novedad, sino 
de una institución generalizada en los 
países desarrollados y que nosotros de• 
bemos también adoptar. 

En líneas generales, el trabajo de la 
Comisíón encargada de la organización 
de Estudios Generales en San Marcos 
me parece estupendo, por lo cual ya he 
felicitado públicamente al director y a 
los profesores que la integran. 

El Dr. Jesús M. Bianco, Rector de la Universidad Central de V'enez.uela, 
firmando el convenio cultural. 

Acuerdo Cultural 
Peruano - Venezolano 

Eri el Salón de Actos de la Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos 
se reuni·eron los Rectores de la U~iver
sidad Central de Venezuela, Dr. J esús 
M. Bianco, .el Dr. Mauricio San Martín, 
Rector de nuestra Universidad, e l Dr. 
Vitgi lio Vanini, Rector de la Universi
dad de Trujillo y los miembros del 
Consejo Universitario. 

En un sencillo y significativo acto 
firmaron el acuerdo los Rectores para 
que las Universidades nombradas de los 
dos países se presten ayuda mutua, y 
hagan efectivo el intercambio cultural. 
El convenio especifica que su finalidad 
es coordinar la enseñanza superior me
diante la concesión de becas a los pro
fesores Y alumnos, así como organizar 

seminarios para discutir la realidad u
niversitaria en ambos países. 

Como un testimonio a su visita a 
nuestra Universidad el Dr. Bianco ob
sequió a los Rectores emblemas recor
datorios y una bandera de su país. 

Finalmente a invitación de los Dele
gados de la Facultad de Derecho, el 
Dr. se dirigió al Salón de Grados de la 
misma Facultad en compañía del Rec
tor Dr. San Martín, donde habló por 
breves minutos, En una improvisación 
encendida, agradeció a la Universidad 
por haber sido nombrado Miembro Ho- . 
norario y a los alumnos a quienes dijo: 
"la Juventud es la esperanza de la pa
tria y son ellos los que con su valor 
y entusiasmo van a la vanguardia del 
progreso de los pueblos en desarrollo". 

CONFECCIONES "NIZA S.A." 
DE JORGE DIAZ G. 

Jirón Ayacucho 212-214 - Teléf. 78504 

Lima-Perú 

Ofrece al público de Lima y d~ provincias 
un surtido stock de camisas, casacas, 

chompas, etc., de las últimas 
creaciones de moda. 

La casa atiende pedidos al · por mayor y 
menor, con rapidez y esmero. 
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TRES 

E I R-o I d e I a E d u c a c i ó n S u p e r i o r e n 
las Relaciones In ter-Americanas 

ESQUEMA DE LA UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA 

El tema que me-corresponde desarro
llar es tan amplio que, con el permiso 
de la concurrencia, sólo me ocuparé del 
rol de la educación superior en las re
laciones interamericanas y para ello es 
fundamental que diga algunas palabras 
sobre lo que es la Universidad en los 
países latinoamericanos. Presentar un 
esquema de la Universidad latinoame-

. ricana es, por la diversidad de situacio
nes, una tarea imposible y sólo cab2 
efectuar una relación de las caracterís
ticas y tendencias que son más comuc 
nes entre nuestras universidades y que 
no implica que todas ellas se apliquen 
a un caso determinado. 

Entré nosotros existe gran variedad 
en los estudios secundarios lo que re
percute, a nivel de las universidades, 
produciendo una - heterogeneidad eri 
nuestra. educación superior que dificul
ta el intercambio de estudiantes. En 
términos generales podríamos clasificar 
la Universidad latinoamericana en tres 
grandes grupos. 

a ) Universidades en las que se com
pleta la instrucción secundaria y des
pués se sigue estudios profesionales. 
b) Universidades en las que se com
pleta la instrucción secundaria an
tes de seguir los estudios profeúo
nales. 
c) Universidades en que directa
mente se inician los estudios profe
sionales. 
Dentro de este esquema general, los 

estudios previos a los profesionales de 
los dos primeros grupos, que general
mente abarcan un período de 2 años, 
son, por lo común, erróneamente iden
tificados como equivalentes al "Colle
ge" norteamericano. 

DEPARTAMENTALIZACION 

A nivel de los estudios profesiona
les aún se tiende a mantener la orga
nización clásica de Facultades que pue
den estar compuestas por una o más 
"escuelas". Sin embargo, en los últimos 
años se ha despertado una corriente 
contraria a considerar a la Facultad co
mo la única unidad académica orgáni
ca de la Universidad· latinoamericana · 
y aunque año a año va cobrando ma
yor fuerza la idea de la "departamen
talización", en este terreno aún tenemos 
que evolucionar mucho más, hasta co:n
penetrarnos con la idea de que el "de
partamento" no tiene como fin el dar 
preparación profesional a un grupo es
pecífico de estudiantes sino el desarro
llar una rama específica del saber hu
mano, de manera que mientras no se 
salga del ámbito de la Facultad, sólo 
se estarán efectuando cambios super
ficiales que la mantienen como la úni
ca unidad académica. En muchas Uni
versidades latinoamericanas ya se ha 
iniciado la departamentalización a ni
vel de la institución como un todo y 
en el caso particular de mi Universidad 
podría dar el ejemplo del reciente De
partamento de Ciencias Básicas que se
rá común para la Facultad de Química 
y la de Ciencias Físicas, B!ológicas y 
Matemáticas. 

Posiblemente · uno de los factores de 
más fuerza en la tendencia actual de 
departamentalizar es la urgencia de 
adaptar la Universidad a las necesida
des del país y al dinamismo de los 
cambios sociales que estamos experi
mentando, los cuales obligan a que la 
Universidad rompa su molde académi
co clásico para que pueda entrar al 
campo de las profesiones aplicadas y 
de la enseñanza vocacional. 

· Una característica que ha sido muy 
común, pero que felizmente tiende a 
desaparecer con la departamentaliza
dón, es la dispersión de esfuerzos co-

EN LA SESION INAUGURAL DE LA CONFERENCIA AMERICANA DE UNIVERSIDADES EN BUSCA DE LA 

PAZ, QUE SE HA REUNIDO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN MARC'OS, EL RECTOR DE ESTA UNIVERSIDAD, 

DR. MAURICIO SAN MARTIN PRONUNCIO EL DISCURSO SIGUIENTE : 

mo resultado del concepto de unidad 
de cátedra dentro de las Facultades, de 
la independencia entre Facultades, de 
L:n personali~mo exagerado y de la dis
persión física . 

En relación a los estudios para gra
duados, se puede decir que no han te
nido un desarrollo intenso por el cri
terio predominante de que en los estu
dios profesionales el estudiante debía 
recibir todo lo que teóricamente perte
neciera al dominio íntegro de una ca
rrera profesional. Sin embargo, en los 
últimos años ya se manifiesta una ten
dencia, más evidente en el campo de la 
medicina, a reducir los estudios a una 
enseñanza básica que sea . una herra
mienta de trabajo, de manera que, el e
gresado de los estudios profesionales 
esté en condiciones de peri:eccic,nc1Y ,¡;u 
formación, y, como consecuencia de es
ta tendencia están surgiendo, dentro de 
la gran mayoría de las Universidades 
latinoamericanas, las escuelas de gra
duados, sin contar con los institutos co
mo centros de investigación en torno 
a un tema y en los cuales se adiestra 
dentro de las actividad.es de investiga
ción debiéndose remarcar que ya exis
te ~n la Universidad latinoamericana 
un buen número de Institutos de In
vestigación, de renombre internacional. 

COGOBIERNO 

Otra característica de la Universidad 
latinoamericana es la participación del 
estudiante en el gobierno de la institu
ción y que en realidad no es sino pro
ducto de un movimiento de la juven
tud para romper con los antiguos sis
temas de enseñanza y con el hábito 
de que la Universidad fuera botín de 
grupos oligárquicos. Mi experiencia, co
mo Rector de una Universidad que tie
ne participación estudiantil en su go-

'-

bierno, me permite asegurar que el es
tudiante es una fuerza ansiosa de que 
su institución se transforme en un ver
dadero centro de trabajo y estudio y 
estoy convencido de que cuando se al
cancen los niveles que debe tener una 
institució~ de educación superior el 
mismo estudiante se dará cuenta de que 
el cogobierno fue un instrumento de 
reforma Eso sí, también debo recono
cer que la participación estudiantil en 
el gobierno de la Universfdad tiene un 
efecto catastrófico cuando . se estimula 
a la juventud a convertirse en una fuer
za política beligerante. 

CIENCIAS BASICAS, ESTUDIOS 
GENERALES 

Un elemento que está cobrando to
das las características de una tendencia 
de la Universidad latinoamericana es 
la idea de crear a nivel universitario, 
entre la instrucción secundaria y la U
niversidad propiamente dicha, una e
tapa común, que fuera de familiarizar 
al alumno con los conocimientos bási
cos, que lo hacen capaz de manejar 
los instrumentos y técnica de la ciencia, 
le dé una visión universal de la cul
tura, le desarrolle su vocación y lo in
tegre al ambiente universitario, para 
que adquiera una formación profesional 
seria y clara conciencia de su formación 
como elemento que cada país necesita 
para su desarrollo. En otras palabras, 
con estudios, que algunos de nuestn1s 
países denominan Ciencias Básicas y 
otros Estudios Generales, se despren
de que el alumno que inicie los estu
dios profesionales sea un estudiante or
gánicamente universitario, capaz de ad
quirir una formación científica y mo
derna, y capaz de pensar y actuar co
mo hombre culto y como ciudadano 
consciente. 

Esto es a grandes rasgos la Universi
dad latinoamericana y espero que con 
estas pocas palabras les haya podido 
dar una idea de los cambios que ·se es
tán operando en nuestra organización 
universjtaria. En realidad estamos en 
pleno proceso de transformación en 
que, rompiendo nuestro molde cl~sico, 
tratamos de que la Universidad se vuel
va un organismo consultor y promotor, 
para que de sus aulas salgan los inves
tigadores, los profesionales y los técni
cos que nuestros países necesitan en sus 
planes de desarrollo. 

NECESIDADES 

En cuanto a las necesidades de la U
niversidad latinoamericana son muy 
largas de enumerar, pero se pueden 
concret§lr en a'.tgunas q_·ú1:: -s~Y, fu.nda.
mentales, pero que tienen un fondo e
conómico: necesidad de facilidades físi
cas, sobre todo del tipo de Campus uni
versitario, que permitirían una rápida 
departamentalización, necesidad de in
crementar ei profesorado de tiempo 
completo tanto para la docencia como 
la investigación; necesidad de mo
dernizar el equipo e instrumental; y, 
por último, necesidad de mejorar las 
bibliotecas y fuentes de información 
bibliográfica. 

DIFERENCIAS 

Planteado lo que es la Universidad 
latinoamericana y sus necesidades en 
este esquema muy general y por lo 
tanto muy imperfecto, pero que de to-

- dos modos nos da una idea de conjun
to, ya estamos más o menos capacita
dos para ocuparnos del rol de la edu
cación superior en las relaciones in
teramericanas. Es evidente que entre 
la universidad norteamericana y la la-

El Rector dé San Marco~ durante la ape¡-tura de la Conferencia Americana de Universidades. 

tinoamericana no sólo existe una dife
rencia en los niveles de desarrollo que 
se han alcanzado, sino que también exis
te una diferencia en el tipo de organi
zación académica, aunque la transfor
mación que estamos experimentando 
tiende a producir una cierta similitud. 
Soy un convencido de que el recÓnoci
miento de esta realidad, como una pre
misa previa a nuestras relaciones, es un 
factor que las· hará más beneficiosas. 
Como un ejemplo sobre el particular se 
puede señalar las dificultades que de
bemos afrontar con algunos de nuestros 
jóvenes becados cuando regresan a s4 
medio. No se readaptan con facilidad 
se encuentran intelectualmente aisla~ 
dos Y exigen para su uso individual 
un instrumental costoso a pesar de que 
aprendieron a utilizarlo como compo
nentes de grupos de trabajo. Por ello 
es que ya se ha planteado, en otras 
oportunidades, que la política de otor
gar becas a personas, se sustituya, si 
no en todo, por lo menos en gran par
te, por la de otorgarlas a instituciones 
que las utilizarían como parte de · sus 
planes de desarrollo. Sin duda alguna 
s.e. 9ens.ará o.u.e esta id,ea atenta. contra 
la capacitación individual pero · ~i--1~ 
consideramos a través de las diferen
cias de desarrollo entre la Universidad· 
norteamericana y la latinoamericana, 
cobra valor el sentido institucional ya 
que es evidente que el acercamiento 
entre organismos educativos se incre
°:ent_a en relación a la medida de que 
d1smmuyen sus diferencias. 

Un punto que debemos remarcar al 
hablar de diferencias de desarrollo 'en
tre la Universidad norteamericana y la 
latinoamericana, es que lo hacemós en 
términos generales debiéndose re~ono
cer que en la Universidad latinoame
ricana existen determinados campos 
que tienen un desarrollo semejante al 
de la Universidad norteamericana y se
ría muy imp9rtante, para fomeñtar 
nuestras relaciones, que se estableciera 
una corriente de norte a sur. Es decir; 
que así como los latinoamericanos se 
especializan en Norteamérica, también 
los norteamericanos se pueden especia
lizar en Latinoamérica. Así mismo, en
tre nuestros países se encuentran opor
t~~idades para programas de investiga
c10n en infinidad de campos, tanto en 
la investigación pura como en la apli
cada, Y una forma de incrementar 
nuestras relaciones es el llegar a con
venios de cooperación en programas es
pecífic~ en los que ambas partes se 
beneficien. Los unos, satisfaciendo una 
curiosidad científica, y los otros, adies- -
trando su personal para desarrollar su 
propia capaci<;lad de investigación. 

BECAS E INTERCAMBIOS 

En relación a los programas de becas 
es evidente que existen muchas opor
tunidades para que los latinoamerica
nos sigan estudios de especializacion 
e n las unidades y centros de investiga
ción de los EE. UU., y al margen de 
nuestro planteamiento de que estas be
•cas tengan carácter institucional más 
,que personal, nos parece conveniente 
•que se debe establecer un tipo de finan
cciación que facilite el intercambio de 
:profenores sobre la base de "plazos lar
:gos". Para la Universidad latinoameri
•cana este punto es de gran importan
ccia pues daría la oportunidad de for
mar grupos de tn1bajo alrededor de 
profesores visitantes, los . cuales se 
.adiestrarían en la disciplina de traba
jo en equipo sobre problemas de inte
-rés regional o local, con la ventaja de 
,que los miembros de estos grupos ini
darían en su propio medio la definición 
-de sus campos de actividad, lo que 
,evitaría, cuando se les mande al ex-

(Pasa a la página 4) 
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l(IERKEGAARD EN LA C. UNIVERSIT AilIA 
Los daneses 
vistos por 

, 
SI 

El profesor danés Arno Sorensen dice que si ponemos cabeza abajo a Soren Kierkegaard, 

éste es un kantiano. 

éste sín admitir el diálogo con las Cien• 
cias Naturales y la Matemática. 

Terminó: "Divulgaré un secreto de 
Kierkegaard: si le ponemos cabeza aba
jo, éticamente y básic.amente, es un 
kantiano". 

El 12 de Noviembre en las aulas de 
la Facultad de Letras de nuestra Uni
versidad, el periodista y educador, Dr. 
Arno Sorensen dictó ante una numero
s,a concurrencia la conferencia titulada: 
"La filosofía de Kierkegaard", quien fue 
presentado por el director del Depar
tamento de Filosofía Dr. Enrique Bar
boza. 

El Dr. Arno Sorensen empezó dicien
do que le había impresionado bastante 
el haber escuchado los nombres de fi
lósofos daneses en Latinoaméric,a, que 
significaba que había una relación en
tre su país y nuestros pueblos. 

Dijo que hay cuatro maneras de 
aproximarse a la Filosofía: la MANE
RA ANTIGUA es contemplar a Dios co
mo clave del universo; pero ésta se re
chazó en la Filosofía Moderna. Creamos 
o no creamos en Dios, debemos seguir 
filosofando como si Dios no existiera. 
La segunda maner,a es a través del RA
CIOCINIO, donde la razón es el don 
más magnífico que "nos puede llevar 

- lejos en nuestra búsqueda de la verdad, 
pero puede ahogarnos en los sistemas 
más bellos que nos alejen de la reali
dad". La tercera manera de acercarse 

a la verdad es a través de la OBSER
VACION de los hechos y la INDUC
CION. Sabemos que todo sistema uni
versal adolece de cierta debilidad, pue
de ser falso orgullo de la razón, puede 
ser presión política, puede ser vacío o 
hipócrita, por tanto es necesario que 
alguien emplee un cuarto método: el 
EXISTENCIALISMO, que tiene una so
la p reocupación: AQUI ESTOY, vivo, no 
viví hace cincuenta años, no viviré des
pués, la realidad es como actúo ahora, 
en el momento, hora por hora. Estoy fe
liz si los demás individuos están buS
cando acciones verdaderas, pero si mis · 
contemporáneos en las Universidades y 
la Igles;a son hipócritas impiden la 
VERDAD, entonces lucharé contra ellos. 
Kierkegaard tuvo dos grandes enemi
gos: los imbuídos de hipocresía (Iglesia 
of,cial danesa) y los imbuídos de va
nidad (Hegel) En una época Dinamar
ca ha estado influída por Alemania, co
mo Uds. por España. 

Kierkegaard nació en una familia po
bre, sus padres fueron labriegos. Cuan
do él tenía 12 a 14 años su padre deses
peradamente decía: "Dios se maldi
to", luego se hizo comerciante. El filó-

; 

El Rol de la Educación 

(Viene de la pág. 3) 

tranjero para completar su especiali
zación, la incertidumbre tan frecuente 
de 'Uuestros becados sin una experien
cia previa. Por supuesto que este plan
teamiento no descarta las visitas a "pla
zos cortos" para ciclos de conferencias 
y cursillos, que no sólo se debe incre
mentar sino fomentarse en el sentido 
de intensificarlo en ambas direcciones. 
Es un hecho innegable que existe, aun 
a nivel universitario, un desconocimien
to mutuo y sin duda alguna mucho 
más acentuado el). Norteamérica con 
relación a Latinoamérica, y de allí, la 
importancia de todo tipo de intercam
bio, ya que sobre la base de desconoci
miento sólo se pueden establecer víncu
los superficiales, sujetos a intereses 
temporales, sin llegar a los lazos sóli
dos que derivan de una mutua com
prensíon. Sobre este particular es esen
cial que se piense también en el inter
cambio de información. Es de lamentar 
que continuamente observemos que en 
las referencias bibliográficas, de gran 
número de trabajos norteamericanos, se 
tienda a omitir la fuente latinoameri
cana, lo que induce a nuestro investi
gador a publicar . en órgapos norteame
ricanos o europeos y crea una sensa
ción de subestimación o subordinación. 
La producción norteamericana tiene 
amplia difusión en Latinoamérica, pero 
no sücede otro tanto con nuestras pu
blicaciones y tal vez una de las medi
das para corregir esta falla de nuestras 
relaciones sería estimular el inte
rés por nuestras publicaciones al fo
mentar las colaboraciones de autores 
norteamericanos. Asimismo, se podría 
pensar en publicaciones· bilingües y en 
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la publicación en inglés de extractos 
de la producción latinoamericana. 

Por supuesto que el intercambio tam
bién se debe estimular a un nivel es
tudiantil, aunque en este punto el pro
blema se torna mucho más complejo. 
Las diferencias entre nuestras organi
zaciones académicas, y las de lengua
je, constituyen barreras casi infran
queables que se pueden marginar con 
la organización de "escuelas de vera
no" en materias específicas, particular
mente sobre culturas regionales, o de 
giras estudiantiles, de competencias 
cuturales y deportivas, etc. 

ADAPTACION, NO CALCO 

En el aspecto de la organización a~a
c.émica, ya hem~s planteado que exis
ten diferencias aunque en la transfor
mación que estamos experimentando se 
tiende a una cierta similitud entre la 
Universidad norteamericana y la lati
noamericana. Sin emba,rgo, no debe
mos olvidar que toda Universidad, y 
en general, todo sistema educativo, tie
ne que adecuarse a las condic_iones pro
pias del medio donde se desarrolla y 
que el calcar uno, para implantarlo 
en un medio distinto para el cual se 
·creó; significa el producir un organis
mo completamente artificial ya que ca
rece de raíces que lo identifican con 
la comunidad. En realidad este es un 
punto de importancia pues en los últi
mos años se ha desarrollado, en todos 
los niveles de la educación, una gran 
corriente de asesoramiento de la Univer
sidad Norteamericana a la Latinoame
ricana pero en esta colaboración mu
chas veces tenemos la impresión de que 

' se tratara de "americanizar" nuestros 
sistemas educativos. Un caso concreto 

· y muy ilustrativo sobre el particulé;tr 
es el de una Comisión de una Univer
sidad de · m~ciíl prestigio en los EE. 

<\JU. que desde· 1963 trabaja en el. Pe
"rú, gracias a un contrato c·on el gobier

~· ,no 'lieruano, en un plan de reformas de 
~ la .e)4,~a~fó_n primaria. Algunos recto
',res,..pe:rüános de Universidades con Fa-

cultades de F;ducación, después de al-
.:Y.; ~, ~ ... _.¿,:.:... 

sofo (1813-1855) nunca tuvo que ga
narse la vida, por tanto pudo volverse, 
y se volvió hombre concreto, real. Des
pués de su muérte pudiere haber sido 
pastor o maestro. Su dinero se acabó 
justamente el año en que murió. 

¿Por qué Kierkegaard se ha vuelto 
uno de los filósofos más controvertidos 
en el mundo occidental, incluso en el 
Japón? ¿Por qué Sartre, Heidegger, Jas
pers y otros se ocupan de él?" Cuando 
uno duda de su propia cultura puede 
llegar ,:l un hecho irrefutable: QUE SE 
ESTA PRESENTE. Los psicólogos nos 
tratan de !1,escribir como una colección 
de instrumentos. Sartre nos dice: "El 
hombre debe de crearse de momento a 
m omento". 

El Dr. Sorensen afirmó que muy pron
to pasará el apogeo de Kierkegaard y 
los existencialistas. "No quiero decir 
que es sensación solamente y que est.a
mos buscando nuevas cosas". La única 
manera de superar a los existencialistas 
es la intensidad, para edificar nuevamen
te una Filosofía Universal. No basta de
jar de lado a Heidegger (que se ha abo
cado a matar la filosofía desde Platón 
hasta nuestros días) y despertar a Pla-

gunos meses de trabajo de esta Comi
sión, decidimos invitar a sus miembros 
a un almuerzo para establecer un pri
mer contacto, ya que hasta ese momen
to no nos habían solicitado información 
a lguna. En esa reunión conversamos 
mucho, hace ya 6 meses, pero no 
hemos vuelto a tener otro contacto. 
Eso sí, la Comisión continúa su traba
jo en uno de los pisos del edificio del 
Ministerio de Educación y el gobierno 
peruano lleva gastados algunos millo
nes de soles. Otro tanto podemos de
cir de lo que sucedió con la Facultad 
de Medicina de Cali. Se organizó con 
todas las características de una Facul
tad norteamericana y después de algu
nos meses de que egresara la primera 
¡:,romocíón, los jóvenes médicos tuvieron 
que volver a la Universidad para se
guir un ciclo de capacitación. Se había 
cometido un pequeño error. Graduaron 
especialistas sin tener en cuenta que 
el país necesitaba un mayor número 
de médicos generales. En realidad con 
estos ejemplos quisiera remarcar que 
nuestra necesidad en asesoramiento no 
significa el teorizar sobre uno de nues
tros problemas y plantear su solución 
con una mentalidad norteamericana, 
sino el observarlos, ver sus ventajas y 
desventajas con relación al medio, · 
y cooperar con nosotros para encon
trarle una solución de carácter local. 
En estos momentos en que muchas de 
las Universidades latinoamericanas 
tratan de establecer el ciclo de Ciencias 
Básicas o Estudios Generales,- con al
guna semejanza al "Junior College" 
norteamericano y qúe se está intentan
do romper la tradición de las profesio
nes clásicas para entrar al campo de 
profesiones aplicadas y a las ca:r-reras 
cortas, necesitamos la cooperación· de 
la Universidad Norteamericana para 
que nos ayude a encontrar, gracias a 
su experiencia, nuestro propio camino 
en el tiempo más corto que sea posi
ble; y soy un convencido de que estaco
laboración, en nuestra autodetermina-

Pedimos a los señores Decano::: 
y los señores Secretarios de las Fa
cultades, que nos envien toda clase 
de informaciones que posean sobre 
los profesores, los cursos, las confe
rencias, las publicaciones y demás 
manifestaciones, por nimias que se
an, de la vida universitaria. Tengan 
en cuenta que este Boletín es de la 
Universidad. 

tón; hay que despertar .a Platón con 

modificaciones, no se puede admitir a 

El Dr. Sore,nsen dictando su conferencia en la Ciudad Universitaria. 

c10n de cambio, permitirá una mejor 
comprensión entre nuestras institucio
nes en beneficio de las relaciones in
teramericanas. Otro tanto se podría de
cir con respecto a nuestra organización 
administrativa. 

AUTONOMIA 

En el aspecto económico también 
existe una diferencia notable entre 
nuestras Universidades: En Latinoamé
rica nos vanagloriamos de la autono
mía universitaria y sin embargo, eco
nómicamente dependemos casi total
mente del Estado. El aporte del capi
tal privado en el sostenimiento de la 
educación superior es insignificante y· 
creo exagerar considerablemente si 
aseguro que en Latinoamérica el 10 % 
del presupuesto universitario se cubre 
con aportes privados. Lo que sí puedo 
afirmar es que en mi país no llega ni 
al 1 %. Una de las causas principales, 
en la falta de interés del- capital priva
do con relación a la Universidad, deri
va de nuestra propia institución. Uni
versidades de moldes clásicos, aferra
das a sus Facultades tradicionales y con 
capacidad de investigación sumamente 
limitada, en especial por carencia de 
docentes a tiempo completo, no cons
tituyen organismos que puedan resol
ver problemas de ciencia aplicada, 
atractivo indispensable para atraer el 
interés del capital privado hqcia la 
Universidad. Sin embargo, la Universi
dad norteamericana colabora indirec
tamente en resolver esta situación ya 
que al cooperar para que desarrolle
mos centros de investigación nos ayu
da en despertar el interés del capital 
privado. 

CUATRO PUNTOS FUNDAMEN
TALES 

Al mencionar las necesidades más 
apremiantes de la Universidad latino
americana las concretamos en cúatro 
puntos fundamentales: a) unidad físi
ca a través de las ciudades ·universita
rias; b) incremento del cuerpo docen
te a tiempo completo; c) moderniza
c10n del equipo e instrumental, y 
d) mejoramiento de bibliotecas. En 
realidad, estos cuatro puntos tienen un 
fondo econó~ico sobre el que la Uni
versidad norteamericana nada puede 

hacer, pero en la actualidad existen 
una serie de organismos internacionales 
que financian estas necesidades, exi
giendo, entre otros requisitos, pla
nes de desarrollo. Es un hecho innega
ble que una de nuestras característi
cas ha sido la de improvisar y de vivir 
al día. Sin embargo, las circustan
cias nos obligan a cambiar y hoy 
hemos tomado la "planificación" con to
do el calor latinoamericano, lo cual 
constituye un peligro, pues el entusias
mo nos puede llevar a crear aberracio
nes, y es en este aspecto donde la Uni
versidad norteamericana tiene su ma
yor responsabilidad, ya que, por su ex
periencia, deberá asesorarnos a planifi
car organismos que guarden relación 
con nuestras posibilidades y necesida
des y que se originen y desarrollen con 
plena identificación con el medio en 
que van a servir. 

Al poner punto final a esta charla 
deseo expresar mis más :r,rofundos 
agradecimientos a los miembros del 
Comité Organizador de esta reunión 
por su deferencia al invitarme para 
que ocupe esta tribuna y recalcar una 
vez más, como palabras finales, que 
el .fomento de nuestras relaciones im • 
plica un conocimiento y un respeto 
mutuo. Es necesario que conozcamos 
nuestra tradición, nuestra historia, 
nuestra geografía y que respetemos 
nuestros hábitos, nuestras costumbres, 
nuestras instituciones. De este conoci
miento y respeto mutuo, por más gran
des que sean nuestras diferencias, sur
_girá una amistad sólida e indestructi
ble. 
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. Terminado el Congreso de Psiquia
tría al que asistió especialmente invi
tado, el ex-Rector de la Universidad 
de Madrid, Dr. Pedro Lain Entralgo, ha 
desarrollado una intensa labor cultural 
en Lima. 

En el antiguo Sll,lón de Grados de 
nuestra Universidad dio una conferen
cia de sugestivo título: "Problema y 
Misterio de Picasso". 

El Dr. Lain Entralgo ha visto tres 
exposiciones generales del pintor ma
lagueño, una en Estados Unidos, otra 
en Marsella y otra en Madrid, y ante 
la ingente obra, para él antes desco
nocida, se ha quedado pasmado. "Es 
sin duda la impresión -dijo- que pro
duce esa pintura al que la conoce en 
su amplitud por primera vez". Pero el 

El 

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

PICAS SO EN SAN MARCOS 

El Dr. Laín Entralgo 

pasmo no es mi medio, añadió, remen
dando con malicia la frase de Paúl Va
lery: "la betise n'est pas mon affaire" 
y aplicó su pensamiento a lo que ha
bía visto. 

El Dr. Lain Entralgo no trata de ha
blar como crítico de pintura, sino co
mo hombre de pensamiento, de la o
bra de Picasso. Sin embargo, veremos 
que alguna de sus observaciones po
seen trascendencia pictórica. 

No sólo el filósofo -hizo observar 
el Dr. Lain Entralgo- tiene filosofía 
y metafísica; también las tienen el 
hombre de la calle, el hombre del mun
do, sin proponérselo; y desde luego 
pueden tenerla la poesía y la pintura. 
El que ve un árbol determinado puede 
concluir viendo no este árbol en su es
pecialidad sino lo que hay en él y to
dos los árboles de eso que llamamos 
árbol. Igualmente, el que mira un ob-

en 

Los españoles 
vistos 

, . 
por s1 mismos 

considera que la obra de Picasso es la de 

y moral, en estado de pre-religiosidad 

un pintor metafísico 

jeto puede terminar viendo no ese ob
jeto especial sino lo que hay de común 
en todos los objetos que constituyen la 
realidad, toda la realidad. Picasso fi
gura en el movimiento pictórico que se 
originó contra el •impresionismo. Pica
sso es el pintor no impresionista. No 
quiere sorprender al objeto en un día 
y en una hora determinada; desea cap
tar todos los días, todos los momentos 
del objeto, el ser del objeto -afirma 
el Dr. Lain Entralgo-. Y no de un 
objeto, de todos los objetos, de la rea
lidad entera. 

El ex-Rector de la Universidad de 
Madrid ve una prueba de ello en la 
variabilidad, que parece inagotable, de 
la obra de Picasso, y -decimos noso
tros- que ha sido ensalzada por unos 
y criticada por otros. La explicación 
que de ella da el Dr. Lain Entralgo, 
es el aporte, al que antes aludimos, de 
su pensamiento a la estética. 

la Pintura 

La moral de Picasso resulta evidente. 
Todo hombre y todo acto humano es 
moral, en el amplio sentido de la pala
bra, cabe que resulte inmoral o amoral. 
Pero además en la obra de Picasso es 
frecuente el tema del dolor, desde sus 
tristes payasos de la época azul, hasta 
el trágico clamor de Guernica. El do
lor, siempre según el Dr. Lain Entral
go, aparece como justo, es decir, den
tro del orden de la realidad o como in
justo. Contra este dolor injusto se reac
ciona de varias maneras. La de Pica
sso es la del que culpa de esa injusti
cia a la manera de estar constituídos 
los hombres, la sociedad. Su reacción 
es, por eso, revolucionaria; pero no es 
angustiosa, Picasso es un pintor que 
anhela la realidad total y juega con 
ella. En su reaccion moral se muestra 
irónico y sarcástico 

La pre-religiosidad de Picasso la se
ñaló sutilmente el Dr. Lain Entralgo, 

en el anhelo del pintor por captar toda 
la realidad. 

No es posible dar cuenta, con unos 
cuantos ·puntos de referencia, de todo 
el tejido de observaciones e indicacio
nes que contiene la conferencia del ex
Rector español. Esperamos que pueda 
ser leída en todo su detalle, pues tene
mos entendido que en Buenos Aires ha 
sido recog~do y va a ser publicada. 

El conferenciante fue ·presentado en 
breves y sutiles palabras, por el Dr. 
Alberto Seguín, médico, en quien tam
bién su pensamiento trasciende de la 
Medicina. 

El antiguo Salón de Grados de la U
niversidad estaba rebosante de público 
que escuchó -algunos oyentes de pie
sin perder la atención ni un instante la 
conferencia del Dr. Lain Entralgo. Y 
rompió al final en una ovación pro~ 
longada. 

(Información gráfica en la pág. 12) 

de Picasso 

Cabeza de caballo, detalle de Guernica, 
cuadro pintado con motivo del bombardeo 
de esta ciudad indefensa por la aviación 
alemana, (1937). 

- El viejo judío, (1903)'. 
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CONOC.IMIENT 

El Bhandarkar Oriental Research lnstitu
te fue inaugurado el 6 de julio de 1

1 
917 con 

el fin de perpetuar el nombre y lo obro del 
gran sanscritista Dr. Sir R. G. Bhondorkor. 
El Instituto fue creado con los siguientes ob
jetivos: proporcionar una bueno y moderno 
Biblioteca Orientalista o estudiantes avan
zados, así como instrumentos de investiga
ción filológico; entr.enor a estudiantes dis 
tinguidos en los métodos de lo investigación 
moderno; publicar ediciones críticos de tex
tos importantes. 

Uno vez inaugurado el Instituto, el Go
bierno de Bomboy le transfirió sus Manus
critos, así como lo administración de lo fa
moso Bomboy Sonskrit ond Prokrit Series y 
le fijó ciertos fondos poro el desor,ollo de 
sus actividades. 

Lo indicado colección de Manuscritos 
comprendía más de 20,000 manuscritos 
sánscritos y prokrits reunidos desde 1 866 
por los ilustres sanscritistas Bühler, Kiel
horn, Peterson, Kothovate, Pothok, el mis
mo Bhondorkor y otros. A ese número ini
cial el Instituto ha agregado unos 2,500 
manuscritos más desde su fundación . El 
Instituto ha planeado lo edición de uno se
rie de 50 volúmenes conteniendo el catá
logo de dichos manuscritos, distribuidos por, 
materias y con someros descripciones de 
codo uno de los manuscritos. El Instituto 
ha publicado ya 19 volúmenes del total 
considerado, estando en prensa 4 más. 

PUBLICACION.ES DEL INSTITUTO 

Lo Bomboy Sanskrit and Prokrit Series 
está a cargo actualmente del Instituto y en 
esta serie se han editado yo 85 volúmenes 
de obras importantes, y que se distinguen 
por el rigor filológico, habiendo rendido muy 
valiosos servicios a los estudiantes indoló
gicos. 

El Instituto corre también con lo edición 
de la Government Oriental Series, en la cual 
se ha publicado en 4 tomos las obras com
pletas de Bhandorkar. 

Además el Instituto publica la Bhondor
kor Oriental Series, el Catálogo de sus ma
nuscritos yo mencionado, los Anales del Ins
tituto, uno Serie de obras misceláneas, así 

Un · Sanscritista Sanmarquino en 

como los Reports and Proceedings of the 
Ali Indio Oriental Conferences y otros obras 
sueltos. 

Pero, dentro de esta vasta e importante 
labor editorial del Instituto, se distinguen 
dos obras de primerísima calidad: Lo "His
tory of Dharmosastro" por P.V. Kone y le 
edición crítico del Mohobharota, por diver
sos eruditos. 

LA LEY Y LA EPOPEYA DE LA 
INDIA ANTIGUA 

Lo "History of Dharmasostro", en 7 vo
lúmenes, con un total de 6,000 páginas, 
troto del Dhormo o sea lo Ley Religiosa y 
Civil en la India en los tiempos védicos y 
medievales. Esta obro, necesario paro todo 
estudio de lo cultura de la Indio, se distin
gue por su vostísima erudición , y fundados 
apreciaciones y juicios. El Profesor R. N. 
Dondekar lo califica de "acontecimiento 
memorable en lo historio de los estudios in
dológicos e investigación en este país". 

La edición crítica del Mahabhorato lle
vado o cabo por un equipo de notables sans
critistas, como S. K. De, F. Edgerton, Roghu 
Viro, Velankor, Vaidyo, Karmorkor Poron
jope, Dondekar, bajo a dirección de V. S. 
Sukthonkar, luego de S. K. Belvorkar y ac
tualmente de P. L. Voidyo. Es uno obro mo
numental en 34 volúmenes. Da el texto del 
Mohobhoroto según los versiones de los ma
nuscritos del Norte y del Sur de la Indio, 
en el aparato crítico indica todos los varia
ciones, divergencias, interpolaciones de los 
diversos manuscritos del Mohobhoroto exis
tentes en lo Indio. Los ilustres sanscritistas 
europeos y americanos, H. Jacobi, H. Lü-

DELlil: 
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ders, Hopkins, Keith, Winternitz, Lohmonn, 
Sylvoin Lévi, Sten Konow, Edgerton han ex
presado sus más cálidos elogios por esto 
obro, rindiendo homenaje a lo constancia y 
probidad científico de los pondits de lo In
dio que lo han llevado a coba. 

Como obro derivado de esta edición está 
bien que señalemos que el archivo de fi
chas del Mohobhoroto, que se ha formado 
con juntamente con lo labor editorial, com
prende más de 800,000 fichas, en que se 
ha registrado los versos y hemistiquios de 
lo Gran Epopeya. 

HOSPITALIDAD 

Fuero de lo labor antes indicado el Ins
tituto asesoro con valor oficial o estuú'ion
tes de los Universidades de lo Indio y del 
extranjero. 

El Bhondorkor lnstitute tiene su sede en 
Poono, que es un centro cultural de primer 
orden. Esto formado por varios pabellones 
rodeados por campos, jardines y colinos. En 
estos pabellones se encuentro lo espléndido 
Biblioteca, los oficinas y lo Imprenta, pues 
el Instituto imprime él mismo los obras que 
edito . En .esos pabellones trabajan también 
lo~ eruditos y profesores del Instituto. Hoy 
también un pabellón dedicado o Coso de 
Huéspedes, regalo del que fue Nizom de Hy
derO?od. En eso Coso de Huéspedes se alo
jan los prof<>sores y estudiantl\S que vienen 
o realizar algún trabajo de investigación, y 
es sumamente agradable trabajar en el Ins
tituto, en su ambiente de absoluto co!mo 
y tranquilidad conventual, gozando de la 
hospitalidad fina y desinteresado que es co
rocter(stico de lo Indio. 

• La Escuela Nacional de Drama 

Una de las instituciones culturales 
más interesantes de la India es sin du
da alguna The National School of Dra
ma and Asian Theatre Institute. , Fue 
creado en 1959 por la Sangit Natak 
Akademi ( o Academia Nacional de 
Música, Danza y Drama). Actualmen
te el National School tiene como Direc
tor al señor E. Alkazi, persona jóven 
de gran dinamismo y experiencia ·tea-

tral, pues, además de haber sido ac
tor y director teatral durante muchos 
años, ha vivido largo tiempo en Ingla
terra y Francia, con cuyos ambientes 
artísticos está plenamente familiariza
do y en permanente contacto. 

Una de las cosas que más impresiona 
en el National School es el buen gus
to el sentimiento estético: los vestidos, 
lo~ decorados, el maquillaje, la acción, 

etc. revelan siempre el esfuerzo por 
realizar la belleza y evitar la manifes
tación de mal gusto. Y es que la Escue
la pone especial énfasis, al lado de la 
formación técnica de sus alumnos, en 
su formación estética. Considera que 
los futuros actores, directores, técnicos, 
etc. deben ser no solamente buenos co
mo tales, sino también individuos que 
se distingan por su sensibilidad estéti
ca. Es así una Escuela de Teatro y 
también de Estética y de buen gusto. 

Además el National School of Dra
ma se caracteriza por su amplio inte
rés por las manifestaciones del teatro 
Universal; no se limita a las produc
ciones de un solo período o de un solo 
país. Es así como en los últimos años 
ha puesto en escena, entre otras, obras 
de autores indios modernos, como 
"Sharadiya" de J . C. Mathur, "Ashad 
ka ek din" de Mohan Rakesh, "Andha 
Yu" de Dharam Vir Bharati; de auto
res europeos modernos, como "La ca
sa de Muñecas" de Ibsen, "Antigone" 
de Arnouilh, "El malentendido" de Ca
mus, "El padre" de Strindberg; obras 
clásicas indias, como "Shacuntala" de 
Calidasa; y obras clásicas griegas, co
co "Edipo Rey" de Sófocles. Y tiene en 
preparación µara poner en escena obras 
de Pirandello, Shakespeare, Esquilo, 
Prem Chand, Adya Rangacharya, Bha
sa, etc. 

El Director de la Escuela ha mani
festado su deseo de poner en escena, 
en hindi, la obra "Atrás de la vida" 
del Dr. Edgardo de Habich, Primer Se
cretario de la Embajada del Perú en 
la India, obra ésta que ha sido muy 
elogiada por el señor J. Cau, ganador 
del Premio Goncourt 1961. El Director 
mostró gran interés por el argumento 
de la obra, habiendo discutido con el 
señor de Habich algunos detalles téc
nicos del decorado, etc. La indicada 
obra se está traduciendo ya al inglés, 
para ser luego traducida al hindi por 
el propio National School of Drama. 
Está de más hacer ningún comentario 
respecto del significado que la indica
da representación va a tener para el es
trechamiento de las relaciones cultura
les entre el Perú y la India. 

Las obras que el National School po
ne en escena, son dadas en alguno de 
los idiomas oficiales de la India, hindi, 

el lnstitut 

Publicamos a continuación los 
tres trooajos que nos envía desde 
Nueva Delhi, el Dr. Femando To
la, Director del Instituto de Len
guas y Culturas Orientales de la 
Facultad de Letras de San Mm
cos. 

hindustani, urdu, ect., pues se quie1 
que los alumnos, que hacen de actore 
adquieran soltura dramática en cua 
quiera de esos idiomas. _ 

En lo que se refiere a la ensenai 
za que la Escuela imparte a sus alun 
nos ésta se esfuerza por que el alun 
no, ' en lo posible, pueda hacer Y se¡ 
todo lo que se relacione con el teatr 
Debe poseer la habilidad manual, pu, 
hay que anotar que todo en la escue 
ha sido hecho por los alumnos: but: 
cas para el teatro, muebles para las r, 
presentaciones, máscaras para los dr, 
mas griegos, vestidos, etc. El alumn 
además, debe aprender a actuar, a diI 
gir, a ser técnico en luces Y_ efectos l 
minosos, a di~eñar un vestido, a est 
blecer el pres~pu'esto de una obra, e1 
Nada debe escapársele y es así que 
consigue una compenetración entre 1: 
diversas personas, que actúan en ur 
obra, que resulta admirable. A este re, 
pecto, el Director nos enseñó una ser 
de "monografías" preparadas por le 
alumnos para las diversas obras, qu 
la Escuela piensa presentar. En ellE 
el alumno estudia la obra, el carácte 
de los personajes, el decorado (prepE 
rando la respectiva maqueta), la vestj 
menta de los personajes (con dibuje 
de la misma e indicación incluso de 1 
calidad de tela a emplearse), el pres1 
puesto detallado y minucioso, etc. Es1 
de más que se diga que el alumno te 
ma así conciencia de la obra en : 
multiplicidad de sus aspectos y virtm 
lidades. 

Todo lo anterior está, desde lueg, 
hecho a base de disciplina (una disc 
plina que no excluye la cordialidad 
a base de un deseo de superación e 
pro de un ideal de perfección y tam 
bién de un entusiasmo y amor verda 
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ero por las cosas del Teatro, que no 
e quedan en palabras, sino se tradu
n en el sacrificio cotidiano de la cons

ancia y del esfuerzo. 
Tuvimos la suerte de ver la repre

·entación del "Edipo Reyi" de Sófo
•les, lo que representa un verdadero 
•sfuerzo, pues es cosa sabida lo difícil 
, ue es poner en escena una tragedia 

.. ' 
griega. Se podría criticar el ritmo de 
ciertas escenas y la interpretación de 
algunos pasajes o la actuación, en de
terminados momentos, de algún actor, 
pero de un modo general fue un espec
táculo interesante y bello; nada cho
cante o de mal gusto; y por momentos 
se manifestaba en toda su fuerza la 
tragicidad del gran dramaturgo griego. 

• La Sahitya Akademi 

La Sahitya Akademi -Acadernia Na
~ional de las Letras- fue oficialmen
e inaugurada por el Gobierno de la 

dia el 12 de Marzo de 1954. Su fina
. dad, según la Resolución que la creó, 
s "laborar por el desarrollo de las 
etras indias y establecer altos stan
ards literarios, fomentar y coordinar 

as actividades literarias en todos los 
diomas de la India y promover, a tra
és de ellas, la unidad cultural del 

oaís", Aunque creada por el -Gobierno 
; e la India, la Sahitya Akademi es u-
a organización autónoma. 

La autoridad suprema de la Akademi 
·eside en un Consejo Nacional integra
' o por setenta personas : el Presiclent.e 
iie la Academia y el Consejero Fin an
_iero, cinco miembros nombrados p,1r 
el Gobierno de la India, quince repre
fentantes de los Estados de la India. 
tlieciséis representantes de los dieciséis 
idiomas de la India reconocidos por la 
~cademia, veinte representantes de las 
pniversidades de la India, ocho perso
nas elegidas· por el Consejo General de
pido a su preeminencia en el campo de 
[as letras, un representante de la San
git Natak Akademi y otro de la Lalit 
Kala Akademi. 

~ 
Existen además Comisiones de carác

er ejecutivo, consultivo, financiero . Hay 
ue mencionar especialmente las comi
iones consultivas para cada uno de 

~os dieciséis idiomas reconocidos por la 
!Akademi, formadas por escritores y f rofesores de prestigio. 

1 Además de los catorce idiomas reco
nocidos por la Constitución de la India, 
como idiomas oficiales (Asamés, Ben-

galí, Gujarati, Hindi, Canadá, Malaya
lam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sánscri
to, Tamil, Telegu, Urdu) la Sahitya A
kademi ha reconocido al Inglés y al 
Sindhi como idiomas a los cuales puede 
dedicar parte de sus actividades . 

Con el fin de que los escritores in
dios, que escriben en los idiomas antes 
mencionados, se conozcan mutuamente 
y que el público en general, por encima 
de las barreras de los idiomas y de 
los diversos tipos de escritura usados en 
la India, pueda apreciar la inmensa va
riedad y complejidad de la herencia y 
actividad literaria de su país, la Aka
demi lleva a cabo, como parte impor
tante de su programa, una doble acti
vidad: 1<? publica material informativo 
relativo a las actividades literarias de 
los diversos idiomas indios (Bibliogra
fías, 'Who is who of Indian Writers', 
Historias de las literaturas de la India, 
etc.); 29 publica traducciones de obras 
de cualquiera de los idiomas de la In
dia a los otros idiomas de la India. 

La Sahitya Akademi lleva a cabo 
también un programa de traducción de 
las obras maestras de otros idiomas a 
los diversos idiomas de la India. En la 
realización de esta parte de su progra7 
ma, la Sahitya Akademi colabora con 
la Unesco. Es así como ha llevado a 
cabo la traducción de obras de Voltaire, 
Maquiavelo, Tolstoy, Moliere, Sófocles, 
Milton, Shakespeare, 'Mil y Una No
ches', Confucio, Lao Tse, Ibsen, Victor 
Hugo, Goethe. Y están en prensa o E-n 
preparación obras de autores japone
ses, Whitman, Platón, Thoreau, Swlft, 
Rousseau, Esquilo, Aristófanes, Eurípi
des, Cervantes, etc. 

Además la Akademi edita obras clá
sicas en los diversos idiomas oficia1es. 
Ha publicado, así, las obras completas 
de Rabindranath Tagore: está editando 
críticamente las obras de Kalidasa; ha 
sacado una edición de la colección de 
cuentos budistas Asokavadana, etc. 

Al lado de la actividad antes indica
da, la Akademi da importantes pre
mios (de un monto de S/.25,000 cada 
uno) a las mejores obras publicadas 
en cada uno de los idiomas oficiales. 
Desde 1955 hasta la fecha ha repartido 
89 premios, habiendo declarado muchas 
veces desiertos los concursos para man
tener un alto nivel de selección. 

La Sahitya Akademi cuenta en Nue
va Delhi con un hermoso y amplio e-
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dificio moderno que ocupó · en noviem
bre de 1961 (Rabindra Bhavan, 35 Fe
roze Shah Road), y que fue construido 
con fondos del Gobierno de la India, 
generosamente donados. 

En este edificio, además de las ofi
cinas y librería, está la Biblioteca, que 
impresiona por su pulcritud y orden, 
y que posee 25,000 libros en los distin-

tos idiomas que la Akademi reconoce 
y en algunos otros ( existen libros en 
español). Esta Biblioteca es de acceso 
público. 

La Sahitya Akademi es un caso más 
del dinamismo y voluntad de progreso, 
que la India ha demostrado en todos 
los campos, desde el momento en que 
cesó la dominación inglesa y recobró 
su independencia. 

• Consejo de la India para 

Culturales 
las Relaciones 

~ /~'F.'frf/f .· . ··, ;; - . - - - - -- - .., -... -~;: ~-f<.t i :: ~J 
El Indian Council for Cultural Rela- confe~encias han sido pubiicadás :/"íie

tions fue establecido por el Gobierno gan así a un públic-o más amplio. 
de la India en el año 1950, como una El Consejo invita regularmente a vi
organización semi-estatal, y a inicia- sitar la India a personas que han he
tiva del ilustre Maulana Abul Kalam cho importantes contribuciones a las 
Azad, intelectual, hombre de estado y diversas esferas de arte y cultura de 
Primer Ministro de Educación de la sus respectivos países. Ha enviado a º" 
India independiente. · La finalidad de tros países a representantes de la Cul
este consejo es llevar el conocimiento tura India. Además ha establecido Cá
de la cultura India, en su sentido más tedras en diversos países asiáticos, euro
amplio, a hombres y mujeres de otros peos y americanos, y ha colaborado con 
países, mediante una serie de activi- la Universidad de Melbourne, Austra
dades. lia, en la creación de un departamen-

El Consejo está dirigido por una to de Estudios Indios. 
Ásambiea Gener<>i, constítuída por E- 1 c- · h · ,.. onseJo a orgamzado varias 
miembros distinguidos del Parlamen- Muestras de Arte. Es así como pintu
to, Universidades, organizaciones cien- ras de Chile, Japón, esculturas de Irán 
tíficas, culturales y educacionales y por y Bulgaria, obras de arte de Mongolia 
aquellas personas que han prestado han sido exhibidas con gran éxito y 
servicios distinguidos a la causa de la ante un público numeroso, en sus sa-
Cultura India; por la Comisión Ejecu las de exhibición. 
tiva Y por el Comité. Financier•J. Son El Consejo presta, además, su ayuda 
Miembros Honorarios del Consejo los a estudiantes de otros países, que visi
representantes de las Misiones Diplo- tan la Ihdia, proporcionándoles aloja
máticas de aquellos países con los cua- miento, becas, seminarios, visitas a lu
les el Consejo ha establecido relacio- gares famosos y la posibilidad de en
nes culturales. trar en contacto con familias indias y 

El Consejo ha organizado algunos de conocer su forma de vida. 
certámenes internacionales como el El Consejo tiene su Biblioteca pro
Congreso de Historia Asiática en 1961, pia que cuenta con 18,000 volúmenes 
a la que concurrieron numerosos his- y a la que llegan 350 periódicos y re
toriadores de Asia, Europa y Améri- vistas de diversos países. . 
ca y el Seminario Literario Internacio- Finalmente el Consejo publica li
nal sobre Tagore también en 1961 con bros. Hasta la fecha ha publicado 25 
la colaboración de la Sahitya Akademi. obras sobre diversos aspectos de la 

Desde 1959, el Consejo ha organiza- cultura India o traducciones a otros 
do una serie de conferencias en recuer- idiomas de obras clásicas de la India . 
do de su fundador, las Azad Memorial El Consejo cuenta para el desarro
Lectures. A ellas han participado per- llo de sus actividades de un amplio y 
sonas de prestigio internacional, como hermoso edificio moderno, el Azad 
Jawaharlal Nehru, S. Toynbee, Cle- Bhavan, Indraprastha Estate, Nueva 
ment Attlee y C. V. Raman. Estas Delhi. • 



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

Por el Examen Previo se ha Reducido de I O 
por ciento a 9 décimos por ciento el 

Indice de Morbilidad de TBC en San Marcos 
Por: Gabriel Delgado Bedoya, 
Médico Jefe del Servicio de En

fermedades Broncopulmonares. 

La tuberculosis, como enfermedad en 
evolución, se mantiene en su sitial pre
eminente en los registros bio-estadísti
cos del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Soéial. 

Como lo atestiguan las estadísticas, 
sus mayores índices comprenden las 
etapas de la adolescencia y la juventud 
del hombre, que son las edades de los 
escolares y estudiantes universitarios. 

Estas apreciaciones no sólo se han 
llevado a cabo en nuestro medio sino 
en el extranjero, como lo prueban los 
importantes trabajos que en la Univer
sidad de Minnesota efectuara el pres
tigioso tisiólogo Arthur Myers y en la 
cátedra de Neumología de la Universi
dad uruguaya Fernando Gómez. 

parato Respiratorio, incluyen~o la ago
biadora tuberculosis, que se iniciara en 
1944 bajo la dirección del muy recor
dado tisiólogo doctor Juan A. Werner 
reemplazado a su muerte por su apro
vechado discípulo doctor Mario Pastor 
B., ha hecho numerosas publicaciones 
de la labor que ha cumplido en la no
ble tarea que se lo encomendara. 

Nosotros, siguiendo la honrosa tra
yectoria y compenetrados con la im
portancia que tiene la difusión de los 
estudios epidemiológicos para futuros 
investigadores de nuestra realidad cien
tífica, hemos publicado en el Boletín 
de los Servicios Medicos algunos traba
jos que son fruto de la observación de 
los problemas que se vinculan con 
nuestra labor. 

colares y Escuelas de toda la Repúbli
ca deben practicarse periódicamente en 
la población escolar, ya que la escuela 
es el foco de difusión de tuberculosis, 
cuando el hogar está sano. 

Como dijimos anteriormente, las ci
fras correspondientes a los postulantes 
en los años de 1945 a 1961 se refieren 
al total de estudiantes que aproba
ron exámenes de conocimientos, y a 
partir de 1962 al total de inscritos para 
ingreso a estudios en la Universidad de 
San Marcos. 

La curva de morbilidad nos indica 
crue en los primeros años de funciona 
miento del Servicio de Enfermedades 
Broncopulmonares, en que los estu
diantes se presentaron desprevenidos, 
la cifra de inaptos es apreciable des
<::endiendo después hasta que se decre
ta, durante el Rectorado del Dr. Luis A . 
Sánchez que el examen médico se ha
ga en primer término, iniciándose en-

tonces un alza esperada, dado el volu
men de postulantes. 

Del análisis de esta curva se ve cla
ramente que presta eficientes servicios 
el control médico establecido, porque 
ha reducido considerablemente el índi
ce de morbilidad por tuberculosis, sa
neando el ambiente en que cumplen 
sus labores estudiantiles los componen
tes de la Universidad. 

Concurre a este buen resultado la 
previsión de algunos padres de familia 
que previamente someten a examen ra
diológico a sus hijos efectuando así la 
eliminación de los que se encuentran 
afectados en su salud. 

El índice de morbilidad ha sido re
ducido de 10 % a 0.9% , es decir que la 
presencia de enfermos tuberculosos, es 
mínima, gracias al examen médico pre
vio y eliminatorio. 

Los enfermos de tuberculosis que se 
registran en nuestras estadísticas co
rresponden a aquellos en que las cir
cunstancias de carácter económico-so
cial frente al bacilífero han sido más 
fuertes que sus defensas. 

Para estos casos se establece el exa
men de revisión semestral, que hacien
do el diagnóstico precoz evita que el 

paciente se convierta en un foco de con
tagio para los estudiantes sanos. 

Sobre el problema del ausentismo_ de 
los estudiantes al examen periódico de 
revisión nos hemos ocupado en el Bo
letín de los Servicios Médicos, desta
cando la importancia del cumplimiento 
por las autoridades universitarias de la 
disposición rectoral que establece el de
ber de asistencia a dicho examen. 

Y para terminar insistimos sobre la 
importancia de la orientación preventi
va en el enfoque de la campaña anti
tuberculosa en el medio universitario. 

Es necesaria la constitución del Dis
pensario de Neurología conveniente
mente dotado e integrado por el Equi
po Técnico formado por los médicos es
pecialistas, enfermera y asistenta so
cial, exclusivas para esta función. De 
otra manera, seguirán concurrriendo 
los enfermos de tuberculosis a las aulas 
universitarias con peligro para los no 
afectados, como sucede actualmente, 
anulando esfuerzos, con dispendio de 
dinero que, debidamente invertido, re
dundaría en franco benefic10 para los 
alumnos, significando para nosotros 
la satisfacción de viejos anhelos de sa
nidad y bienestar sociales. Tan destacados maestros, así como el 

tratadista americano Arnold R. Rich 
han dado mucha importancia a los fac
tores ambientales y sociales que consti
tuyen el substrato del grave problema 
de la difusión de la tuberculosis en 
nuestros países. 

Destacando el Prof. Arnold Rich la 
suma importancia que posee la concep
ción de la resistencia o susceptibilidad 
del individuo para adquirir la infec
ción, acentúa el valor de la profilaxis, 
en la lucha contra las infecciones, y 
agrega que "la intensa búsqueda de 
agentes etiológicos ha pasado y hemos 
entrado a un período en el que la aten
ción es dirigida, no sólo al descubri
miento de los agentes causales, sino, al 
estudio de las distintas influencias que 
gobiernan el curso del desarrollo de 
la enfermedad", y en otros acápites ex
presa que el agente patógeno "r.v es 
suficiente por sí mismo para determi
nar ; ei desarrollo de la enfermedad si
no'· que es una parte de una historia 
cofupleta en las que las capacidades del 
organismo afectado y la naturaleza de 
su ambiente son también de gran im
portancia considerando que deben te
nerse en cuenta el clima, la estación y 
otros estados meteorológicos, sobre el 
de~arrollo y curso de ra enfermedad". 

Esta vez el tema que hemos aborda
do se refiere a la presencia de la tu
berculosis evolutiva entre los estudian
tes de secundaria que postulan su in
greso a la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos. 

Nuestras observaciones comprenden 
un lapso de diecinueve años, es decir 
desde 1945, en que se hizo el primer 
examen 'médico, hasta el presente año. 

Para la interpretación de la curva 
de morbilidad, debemos hacer saber 
que hasta 1961 el examen médico se 
practicaba en último término, pero en 
1962 considerando la nueva orientación 
que establece la medicina preventiva, 
que beneficia a la colectividad con eco
nomía de dinero, se cambió el procedi
miento disponiéndose que sea el exa
men médico el primero en practicarse. 

HACIA UNA NUEVA TERMINOLOGIA 
. ENDODONTICA 

Todos es;.tos factores son los que con
dicionan el progreso de la tuberculosis 
y en los países como el nuestro, de in
cipiente desarrollo y cultura, además 
de una economía de características feu
dales, siguen constituyendo grave preo
cupación de las autoridades que tienen 
a su cargo la protección de la salud de 
las colectividades. 

Numerosos trabajos desde los tiem
pos de médicos tan estudiosos como los 
doctores Enrique León García, Rómulo 
Eyzaguirre, Abel Olaechea y muchos 
otros, orientan sus investigaciones en
tre nosotros hacia el campo social, com
prendiendo en él la habitación, condi
ciones de trabajo, medios de vida y 
presencia de focos de contagio. 

El Prof. Carlos Enrique Paz Soldán, 
destacando el carácter social de la en
fermedad decía; "no se es pobre por 
ser tuberculoso, sino se es tuberculoso 
por -ser pobre". 

En este ambiente de tuberculización 
masiva vivimos los estudiantes univer
sitarios de hace más de cuatro déca
das, en que no había un organismo uni
versitario que descubriera y tratara a 
los estudiantes, muchos de los cuales 
truncando sus aspiraciones cayeron víc
timas del sórdido mal de Koch. 

Maestros con amplio sentido de su 
alta misión docente y humana concre
taron la idea de crear un organismo 
que habría de proteger la salud de los 
estudiantes librándoles de las garras 
de la enfermedad y la muerte. 

Fue en 1942, por iniciativa del en
tonces Rector de la Universidad de San 
Marcos, doctor Godofredo García, cuan
do se pusieron las primeras bases de 
los Servicios Médicos que tan proficua 
labor han cumplido y siguen cumplien
do, a pesar de su postergación y .limi
taciones. 

El Servicio de enfermedades del A-

Esta acertada reforma permite que 
muchos de los postulantes que no in
gresan conozcan su estado de salud pa
ra medicinarse, caso de sufrir alguna 
dolencia. 

Nos parece conveniente, para los fi
nes de seleccionar a los postulantes en
fermos, que en el expediente regla
mentario se añada el Certificado de 
Salud que deben otorgar los organis
mos médicos, que por Ley deben cui
dar a los estudiantes de instrucción se
cundaria. 

En la nueva era, que la gratuidad de 
la enseñanza ha creado, en que los jó
venes de escasos recursos económicos 
alcanzan el nivel universitario, es más 
imperativo insistir en el control sani
tario de los postulantes a estudios 
superiores, para evitar el incremento 
de los índices de morbilidad, muy es
pecialmente la de tuberculosis. 

Formuladas estas breves reflexiones 
vamos a insertar las cifras que de 1945 
a 1949 registrara el Dr. Juan Werner, 
en el trabajo que en el Boletín de los 
Servicios Médicos publicara; y a partir 
de ese año a 1964, las tomadas por no
sotros. 

INDICE DE MORBILIDAD TUBERCU
LOSA ENTRE LOS POSTULANTES A 
INGRESO A LA UNIVERSIDAD NA
CIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

AÑOS 1945-1964 

Total No aptos % 
1945 1,711 171 9.99 
1946 2,725 300 10.00 
1947 2,865 274 9.58 
1948 "2,352 204 8.,67 
1949 2,577 98 3.80 

Total No aptos % 
1950 2,468 24 0.9 
1951 807 11 1.3 
1952 832 3 0.3 
1953 491 4 0.8 
1954 445 3 0.6 
1955 1,200 9 0.7 
1956 1,764 7 0.3 
1957 1,662 16 0.9 
1958 1,379 9 0.6 
1959 1,460 18 1.2 
1960 1.376 5 0.3 
1961 1,669 8 0.4 
1962 6,353 51 0.8 
1963 6,532 27 0.4 
1964 6,817 59 0.9 

Ha de pone'rse el mayor esmero en 
los exámenes que en las Unidades Es-

Por: Dr. Angel Ocampo Eguren, 
Catedrático principal de Operatoria 

Dental 

La Endodoncia, especialidad nueva, 
con caracteres científicos definidos, día 
a día va tomando mayor auge, por cu
yo motivo, los especialistas de esta ma
teria, han visto la necesidad de la de
puración de su terminología. 

Empleamos en el presente momento 
términos que están completamente re
ñidos con el léxico Castellano; por es
ta razón se trató en el ler. Congreso 
Internacional de Endodoncia en Méxi
co, en julio del presente año, recomen
dar y resolver una nueva nomencla
tura. 

El Dr. Yuri Kutle·r, presidente de di
cho evento, presentó otras algunos años 
de somero estudio, una moción que en 
principio fue aceptada por dicho Con
greso, y que se refiere en su primera 
parte a: 

Términos que deben desecharse y en 
su lugar aceptar otros: 

Abordaje, término que se usa en la 
marina, cuya inclusión en nuestra ter
minología de ningún modo está justifi
cado. En su lugar debe decirse Acceso. 

Absceso agudo periapical o alveolar, 
es otro término mal empleado, por es
tas razones: 

1.-Porque rara vez presenta colec
ción purulenta; 

2.-Porque no siempre es agudo y 
puede ser sub-agudo o sea una exacer
bación o agudización de un estado cró
nico; 

3.-Porque alveolar no es, pues, a 
simple vista observamos un gran ede
ma, ya sea labial, suborbiario, geniano, 
submandibular o cérvico-facial, es de
cir, que no está localizado en el peri 
apico o alvéolo. En su lugar: Paraendo
dontitis. 

Aislamiento absoluto, porque tal ex
periencia es imposible de cumplir. En 
su lugar Aislamiento completo. 

Apariencias simulando lesiones infla
matorias apicales (con pulpa viva), es 
también una designación ambigua y va
ga que prueba la necesidad de térmi
nos adecuados. En su lugar Alteraciones 
paraendodóncicas primarias. 

Blanqueamiento, es también una ex
presión mal empleada porque el dien
te no se blanquea, ni adquiere color 
blanco. En su lugar Recromía. 

Canal, (del latín canalis), que sig
nifica hendedura estrecha y alargada. 
Erróneamente se ha considerado smo
nimo de conducto. En su lugar Con
ducto. 

Cementoma, porque en realidad no 
es un tumor del cemento, además de 
pasar por una etapa fibrosa que es 

reentgenolúcida. En su lugar Displacia 
del Paradendodonto. 

Curetaje, es un galicismo. En su lu
gar Raspado. 

Decoloración, porque el color del 
diente no se debilita o disminuye, sino 
al contrario. En su lugar Discromía. 

Dentina compensadora, protectora, 
adventicia, senil, fisiológica, normal, 
tubular, típica, patológica, fisiopatoló
gica, regular, funcional, primaria regu
lar, irregular, secundaria normal, fisio
lógica regular, irregular de primer or
den, irregular de segundo orden, odon -
toplástica, primaria, etc., son muchos 
nombres confusos, inapropiados, algu
nos francamente incorrectos, otros con
tradictorios y otros iguales a los nom
bres asignados a la dentina. En su lu
gar existe uno solo que resume, que es 
el más adecuado, referente a la denti
na que se forma lentamente en todo el 
interior del diente o sea secundaria. 

Dentina patológica, protectora, se-. 
cundaria irregular, adventicia, repara
dora irregular de compensación, secun
daria de protección, irregular de tercer 
orden, amorga, de irritación, fisiopato
lógica, odontoplástica irregular, secun
daria adicional neogorfada, irregular I , 
irregular 11, secundaria reparadora, 
etc., son también muchos nombres con
fusos, inapropiados, limitados y algunos 
iguales a los de la dentina secundaria. 
En su lugar hemos propuesto un solo 
nombre: Terciaria. 

Diagnóstico Rentgenográfico. La 
rentgenografía es tan sólo uno de los 
medios para llegar al diagnóstico y sólo 
registra el grado de densidad de los 
tejidos. En su lugar Interpretación rent
genográfica. 

Diente desvitalizado muerto. El dien
te sin pulpa en el alvéolo no está des
vitalizado, sigue unido vivamente al or
ganismo por el cemento. Si estuviera 
muerto, el organismo lo expulsaría o 
lo resolvería. En su lugar Diente des
pulpado. 

Enfermedad radicular lateral. Es un 
término muy ambiguo que puede con
fundirse con el de origen perrizodón
cico. En su lugar Paraendodontitis late
ral. 

Ennel{recimiento. No es el diente el · 
que adquiere o toma color negro. En 
su lugar Sicromía. 

Esterilización de la dentina o del con
ducto en la boca. Esterilización signjfi
ca destrucción completa de gérmenes y 
esporas, que sólo se logra en el autocla
ve. En su lugar desinfección. 

Ensanchadores. Los ensanchadores no 
sólo ensanchan sino también alargan los 
conductos, además las limas también 
ensanchan. En su lugar estariadores. 

Esterilizador de agua. El agua hir
viente no esteriliza, puesto que no des-

truye todos los gérmenes y menos a las 
esporas. En su lugar hervidor de agua. 

Exposición pulpar. La pulpa no se 
descubre como si tuviese un velo. La 
penetración a la cámara pulpar impli
ca desgarramiento y hemorragia que en 
cualquier forma altera a la pulpa. En 

su lugar herida pulpar. 
Granuloma. No se trata de un tumor. 

En su lugar tejido de granulación. 

Hipertrofia pulpar (trophernutri
ción), mal término porque los elemen
tos pulpares no aumentan. En su lugar 

hiperplasia pulpar. 
Membrana periodontal o periodonto. 

Porque no es una membrana y tampo
co peridentaria, puesto que no rodea a 
todo el diente, sino únicamente a la 
raíz y ni siquiera toda ella. En su lugar 
desmorizodonto. 

Odontoblasto. Los odontoblastos son 
células que no forman todos los teji
dos del diente, sino únicamente a la 
dentina, por lo tanto debe llamarse 
dentinoblasto. 

Proceso patológico simulando infec
ción apical (con pulpa viva) . Es una ex
presión incorrecta, puesto que la infec
ción apical no es visible en la rentge
nografía y las simulaciones son vagas . 
En su lugar Paraendodontitis parefa
ciente primaria. 

Proceso inflamatoria apical. El ápice 
no se inflama. En su lugar perapicitis. 

Pulpotomía. Este término significa 
que se incide a la pulpa dentaria lo 
cual no sucede sino se la extirpa a di
ferentes alturas. En su lugar pulpecto
mía (parcial o total). 

Radiculitis dentaria. La raíz no se in
flama. Debe decirse perirrizodontitis. 

Radiografía. Existen muchas clases 
de rayos, y este término es muy gene-. 
ral. Para especificar que nos referimos 
a los rayos X descubiertos por Rentgen, 
deben llevar el nombre de su autor y 
debería decirse rentgenografía. 

Reabsorción (absorber de nuevo) 
porque no existe tal fenómeno físico 
en el diente. En su lugar dentoplasia. 

Regeneración pulpar. La pulpa no 
posee esta capacidad. Nadie ha visto 
un cuerno o porción camera de la pul
pa regenerarse. En su lugar cicatriza
ción o reparación (de la superficie) 
pulpar. 



La Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos, en virtud 
del Préstamo concedido por el 
Banco Interamericano de De,sarrc 
llo (B.I.D), recibirá la suma de 
1'500,000.00 dólares que se desti
narán exclusivamente al financia
miento de la instalación del De
partamento de Ciencias Básicas, • 
-con la concurrencia de las Facul
tades de Ciencias y de Química. 

Sobre lo que será este Departa
mento, el boletín de la Facultad 
de Ciencias publicó una entrevis
ta con el Dr. Rafael Dávila Cue
vas, que transcribimos a continua
ción. pues es indudablemente ne
,cesario darle la mayor publicidad 
posible. 

O¿Qué comprenden las Ciencias Bási
cas? 

Son a1uellas que sirven de funda
mento o base a otras disciplinas cien
tíficas y el mejoramiento de ellas trae 
como lógica consecuencia el de las dis
ciplinas derivadas. Se puede conside
rar como ciencias básicas fundamen
tales, entre otras, la Física, Química, 
Matemáticas y Biología, las que no so
lamente comprenden los cursos gene
rales, como erróneamente se cree, si
no necesariamente abarcan también 
investigación científica de alto nivel. 
Estas1 no sólo son de ~spec11lª<;!c'.m <;!~!'!
tífica pura, sino sobre todo de aplica
ción práctica porque se orientan al es
tudio de los recursos naturales. Pero 

Esta editorial mexicana significa para los 
países de habla española una valiosa con
tribución. En sus talleres han sido editad: s 
miles de volúmenes y éstos recorren todJ 
la América y parte de Europa. 

Nació en 1934 bajo el . entusiasmo idea
lista que generó la revolución mexica na, la 
cual pone en acción a un equipo de profe
sionales en ciencias sociales, particularmen
te economistas y sociólogos, como se dice 
en el folletín que con motivo del 309 ani
versario ha ed_itado su agencia en Lima. 

Los primeros forjadores del ·Fondo fueron: 
Daniel Cossío Villegas, Jesús Silva Herzog, 
Emilio Martínez Adame, Eduardo Villaseñor, 
Gonzalo Robles, Manuel Gómez Marín y 
Adolfo Prieto. Más tarde se incorporaron 
otros miembros con los cuales se pudo reu
nir un capital inicial de 20 mil pesos mexi 
canos. Se formó una Junta de Gobiern '.l 
para regentar la naciente empresa, con atr: 
buciones administrativas y ejecutivas. 

t-, • .• 

CRECIMIENTO Y EXP'ANSION 

El Fondo, que comenzó editando una mo
desta rev ista " El Trimestre Económico", 
abarcó pronto nuevos campos que le dieron 

"G A C E T A S A N M A R Q U J. N ft" NUEVE 

Formación del Hombre de Ciencia 

Física, Química, Matemáticas y Biología 
son las ciencias básicas de este tiempo 
a parte de todo esto es requisito in
dispensable formar al hombre de cien
cia, porque sin él estaremos a merced 
del empirismo que no nos conducirá a 
la explotación racional de nuestros re
cursos naturales, de lo que ya tenemos 
amargas experiencias. 

Debe tenerse muy en cuenta que, 
en algunos casos, la carencia de técni
cos y científicos eficientemente prepa
rados, ha impedido el apoyo económi
co a prcyectos de gran beneficio para 
les países latinoamericanos. 

~¿Cómo estará organizado el Depar
tamenb de Ciencias Básicas en San 

Marcos.? 

De conformidad con el Estatuto, la 
l:"niver sidad puede crear fuera del ci
clo p rofesional, estudios de especiali
zacié n para · graduados; en tal virtud 
se ha creado el Departamento de Cien
cias Básicas como paso inicial para la 
futura Escuela de Graduados de las 
Fªrnltfüies de Ciencias y de Química. 
Este Departamento estará regido pnr 
un reglamento que será elaborad() r,or 
una Comisión que preside el Dr. Mau-

nc10 San Martín, Rector de la Univer
sidad, la misma que determinará la lí
nea de investigación, el plan de acción 
y de becas, selección de cursos, etc. 
Actualmente integran la Comisión los 
señores doctores: Flavio Vega Villa
nueva y Gas.tón Pons Muzzo, decanos 
de las Facultades de Ciencias y de 
Química; Drs. Rafael Davila Cuevas y 
Agustín Iza Arata ex-decanos; doc.to
r es José Tola Pasquel y Fortunato 
Blancas, e Ingenieros Javier Rivas y 
Dante Binda, representantes de ambas 
Facultades. El I-ngeniero Javier Rivas 
ha sido designado coordinador de la 
Comisión. 

©¿Cuáles serán las primeras activida
des del Departamento? 

En primer término se instalará n tres 
laboratorios pilotos para Física, Quí
r!lica y Biolog~a, así como un taller, 
los que seran ampliados a medida que 
se construyen los edificios de las Fa
cultades de Ciencias y de Química. 
Este Departamento, futura Escuela de 
Graduados, tratará de mejorar la en
señanza de las ciencias básicas Y, de 
formar investigadores y profesores en 

estas diséiplinas. Es por esta razón que 
se ha pensado que los alumnos del De
partamento sean de preferencia los a
yudantes, jefes de práctica y egresa
dos de · Ciencias y de Químicas, que 
tengan vocación sobre todo en traba
jos experimentales, procedimiento que 
será de gran provecho porque de allí 
surgirán los futuros profesores univer
sitarios en número suficiente para po
der cubrir la demanda de personal do
cente que tanto necesita el país. Asi
mismo se dará cabida a los estudian
tes que deseen entrar al nivel de in
vestigación, para obtener sus grados 
académicos. En esta etapa colaborarán 
los profesores de las facultades y ase
sores extranjeros. 

O¿Qué condiciones se requeriran para 
ingresar al Departamento? 

Todo quedará supeditado al Regla
mento que confeccione la Comisión , 
pero por el momento los estudiantes 
para ingresar al Departamento serán 
previamente seleccionados y para a
segurar su dedicación completa a los 
estudios se han previsto becas para ca
da uno de ellos. Algunas instituciones 
extranjeras, como la Fundación Ford 

''Fondo de Cultura Económica" 
. - ! . .- ~ . . 

cumple 30 años . de labor 
cada especialidad. Los breviarios y espe- José de Acosta y "La Florida del Inca" del vitalidad hasta convertirlo en una editorial 

de primer orden. 
Durante sus primeros años se editaron 

principalmente obras de economía, pero en 
los años sucesivos se imprimieron diversas 
obras de autores mexicanos. Se tradujo a 
autores extranjeros y se reeditaron obres 
que habían obtenido buena acogida . 

En - la actualidad el Fondo de Cultura 
Económico cuenta con un capital que sobre
pasa los 18 millones de pesos y su tiraje 
anual en obras de toda índole alcanza cifra 
récord de un • millón de ejemplares en más 
de 150 títul os, que supera a cualquier otra 
editorial americana . 

Por sus prensas pasan obras de derecho, 
historia, filosofía, antropología, sicología, 
literatura (poesía, cuento y novela ), ensayo, 
teatro, música, economía, etc., que están 
se leccio.!Jadas en colecciones de acuerdo e 

cialmente la colección popular han ganado inca Garcilaso de la Vega, al lado de otros 
la estima del público lector, tanto por su libros de autores extranjeros de reconocido 
buena presentación como por su bajo costo. prestigio, Tal es en síntesis la vasta labor 

AUTORES PERUANOS Y 
TRATADOS SOBRE 

EL PERU 

El pensamiento americano ocupa una pe · 
sición merecida en esta editorial y el Perú 
participa de ella. Las obras .de Luis E. 
Yalcárcel, Luis A. Sánchez, Manuel Gonza-

les Prado, Héctor Yelarde, Rómulo Ferrero, 
Daniel Yalcárcel, Cossío del Pomar, están 
incluidas en las colecciones: "Tierra Fir
me", "Historia del Pensamiento Económi
co", "Breviarios" y "Biblioteca America 
no". 

Entre los libros sobre el Perú figuran 
" Historia Natural y Moral de los Incas" de 

de difusión del pensamiento universal que 
viene cumpliendo el Fondo de Cultura Eco
nómica en treinta años de esfuerzo ininte
rrumpido. 

Premios del Fondo 

a Universidades 
Con el propósito de estimular la produc

ción intelectual en los sectores universita
rios de América y España, y cori el deseo de 
establecer un vínculo más estrecho entre los 
Institutos de Enseñanza Superior y el Fon
do de Cultura Económica, la Secretaría d~ 
Hacienda y Crédito Público de México h-: 
otorgado a esa Editorial un subsidio para_ 

y la Agencia Internacional para el De
sarrollo (A.I.D.), se han interesado por 
este proyecto y . han ofrecido su cola
boración estableciendo becas para los 
alumnos del Departamento que se des
taquen en sus estudios o que deseen ob
tener grados académicos en el extran
jero. Asimismo la Universidad de San 
Marcos concederá becas para un nú
mero considerable de estudiantes. 

• ¿Cuándo se iniciarán las labores 
· del Departamento? 

Al concluirse la instalación de los 
laboratorios pilotos comenzará el a
diestramiento del primer grupo de be
cados, en el empleo del material bá
sico de laboratorio en Física, Química 
y Biología. Es importante anotar que 
el progreso científico ha alterado los 
métodos educativos en instituciones de 
enseñanza superior y está modifi
cando fundamentalmente el esp1r1-
tu de la juventud que concurre a las 
universidades; en tal virtud no bas
ta con crear, ampliar o vitalizar los 
cursos tecnológicos o científicos sino 
que se precisa además modificar el es
píritu de lá propia ensefianz·a u_niver
sitaria. 

cubrir el importe · de los premios de un con
curso al que el Fondo de Cultura Económi 
ca, convocó al cumplirse el 309 Aniversario 
de su fundación. 

La Junta de Gobierno del Fondo ha re
suelto ofrecer o las autoridades de la Uni
versidad Nacional Autónoma y del Institu
to Politécnico Nacional de México; de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Limo; de la. Universidad. Nacional de 
Santiago de Chile, de· la °L.Jri'i~érsidód ~acio
nal de Buenos Air~s, y <;Je los Univ~rs¡.diíde~ 
Centrales de Madrid y de "Barcelona ('entre 
las que las recompenso; serán divididas) en 
disponer la forma en que puede concederse 
premios por 1,500.00 dólar.es, en cada Uni
versidad -a los autores de las mejore_s tes:i 
que se presenten ·y se aprueben en las dis
ciplinas que hayan sido determinadas. 

Las tesis_ ser.án seleccionadas por los au
toridades -de cada Un iversidod. 

El Fondo de Cultura Económica se reser
vará el derechd dl(l publicar alguno o todas 
las tesis que res"i:i lten premiadas, en cuyo 
cas'.J abonará los derechos de autor corre, 
pendientes. Más detalles sobre esta convo
catorio serán dados a conocer oportuna
mente. 

•· . ·· H1sror1a 

J .. ALDEN.MASON 
Lasant· uas 
cultura 
del Pero 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

. nanira
1 
tlv 

,. mora ere 
las Indias 

I 
.EDICION 
Pll.EPARADA 
POR. 

EDMUNDO 
O'GORM.AN 

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

Algunas de las carátulas de libros de autores peruanos, y dle otras sobre e,l Perú, publicadas por el Fondo de Culhlra Económica. 



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

DERECHO 

Concurso de Cátedras 
Por primera vez en la historia de la Universidad, se 

realiza el concurso de provisión de 43 Cátedras para Au
xiliares y Ayudantes en la Facultad de Derecho. 

que señale el Jurado de acuerdo al sorteo que se efectua
rá con . 24 horas de anticipación de las proposiciones con
signadas en el Programa dP.l curso que se postula. 

Como se puede apreciar del último inciso, la clase 
modelo constituye un elemento mas para la evaluación 
que efectúe el Jurado entre los postulantes al Concurso 
de Cátedras y por su propio carácter y tal como sucede 
en el dictado de las Cátedras de la Facultad, los alumnos 
pueden interrogar sobre los puntos que no hayan compren
dido o los que consideren necesario esclarecer, para su 
mejor aprendizaje. 

Los miembros de cada Jurado son cinco profesores 
principales y un estudiante observador, con derecho_ a ~oz. 
Los requisitos exigidos a los postulantes son los siguien-

tes: 
l.- Los servicios prestados en la docencia superior 

la mate-en el país o en el extranjero conforme a ley, en 
ria en la que se concursa. 

2.·- La idoneidad pedagógica. 

3.- Los trabajos realizados, las tesis presentadas pa
ra optar Grados Universitarios, los cursos de especializa
ción seguidos, los cursos de postgraduados terminados Y 
el desempeño del candidato en ellos y sus publicaciones. 

De conformidad con el artículo 89 del mencionado 
Reglamento, los jurados califican los méritos dé los postu- · 
]antes, y luego de establecido el orden de mérito entre los 
postulantes aprobados, comunican al Consejo de Facul
tad los nombres de los que hubieran alcanzado los dos 
primeros puestos, para la elección del que debe ocupar 
el cargo vacante. 4.- Los títulos universitarios . 

5.- Ejercicio profesional, cargos y -empleos públicos, 
participación en certámenes científicos y conferencias. 

Han ~mpezado con la selección para las vacantes de 
la Cátedra de Derecho Civil. Entre los postulantes estuvo 
la Dra. Gioria Bedoya de Loli y el ·Dr. Héctor Cornejo 
Chávez, ambos concursaban a la Cátedra de Derecho Ci
vil 49 Curso (Familia) . 6.-- La categoría y tiempo de servicios prestados en 

instituciones de la especialidad afines. La Dra. Bedoya es la única dama que postula al car
go de Ayudante de Cátedra en Derecho Civil. Ella dijo a 
nuestro rectact:ór·:· ·''Err {5'tlYrdJ;í'1\5' er iITl iITJ:y'& úl,..g'll'A\5' p'J',r-

ticipar en este concurso. Y creo que es un concurso lim
pio, puesto que la idoneidad de los señores del Jurado es 
reconocido y se ceñirán al Reglamento del concurso. Es
pero el veredicto de este tribunal y estar con Uds. en 
nuestra Facultad". 

· 7.- La actividad realizada en el país y en el extran
jero, en el campo de la especialidad. 

8.- Las distinciones y premios obtenidos. 

9.- La participación activa en Instituciones de la 
especialidad o afines nacionales o extranjeras. 

10.- El rendimiento como estudiante. 

11 .- Y el dictado de una clase modelo sobre el tema 

Por su parte el Dr. Cornejo Chávez manifestó: "Es 
un modo adecuado de probar la capacidad del concursan
te y la participación del estudiante que son los mejores 
jueces que representan el genuino interés por ir perfec
cionando las metas de la universidad". 

El Dr. Héctor Cornejo Chávez, dando su clase modelo. 

VIAJE DEL DECANO DE LA 
FACULTAD 

La Universidad de Lambayeque, con 
sede en Chiclayo, invitó al Decano de 
la Facultad, Doctor Guillermo García 
Montúfar, quien concurrió los días 16 
y 17 de octubre y dictó una conferen
cia intitulada "El Derecho Internacio
nal Público como instrumento de paz" 
que motivó un debate en mesa redonda. 
La visita del Decano fue aprovechada 
para un intercambio de ideas sobre la 
posibilidad de crear una Facultad de 
Derecho en la Universidad de Lamba
yeque. 

SESION DE INSTALACION DE LA 
ASOCIACION DE GRADUADOS 

DE LA FACULTAD 

De conformidad con las invitaciones 
y anuncios publicados en los diarios, el 
lunes 19 de octubre, a las -19 hs. se con-

gregaron, en el Salón de Actos de la 
Facultad, numerosos egresados de es
tas aulas con el fin de constituir la 
Asociación de Graduados. Se ton;i.aron 
dos acuerdos : el primero, elegir una 
comisión con el objeto de revisar el an
teproyecto de Estatutos que fue confor
mada con los siguientes graduados: 
Drs. Carlos Gonzales Posada, Bernardo 
pardo Márquez, Humberto Ugolotti 
Dansay y Máximo Cisneros Sánchez; 
y ot~a -que tendrá por misión prepa
rar un empadronamiento de los inte
grantes de la Asociación y compuesta 
por los Drs. Ismael Pagador Rosen, M. 
Guillermo Ramírez Berríos, Manuel 
Núñez del Arco Chávez y Angel E. Val
divia. 

A ambas comisiones se les dio un 
plazo de treinta' días para el cumpli
miento de su tarea. 

A propuesta de varios concurrentes, 
la asamble'a aprobó un voto de aplauso 

al señor Decano Doctor Guillr,rmo Gar
cía Montúfar por haber gestionado la 
constitución de esta Asociación. 

CONFERENCIAS 

Del 21 al 25 de setiembre los inte
grantes de la Promoción "Alberto Ruiz 
Eldredge" promovieron una serie de 
conferencias que fueron sustentadas los 
días 21 de setiembre: "Ley general del 
Trabajo; consideraciones sobre la Ley 
Ne:> 15060", por el Doctor César Polack 
Romero; 23 de setiembre; "El delito de 
abandono de familia", por el Doctor 
Luis A. Bramont Arias y el 25 de se
tiembre: "El derecho de rebelión según 
los juristas españoles del siglo XVI", 
por el Doctor Mario Alzamora Valdez. 

El 21 de octubre el Doctor Máximo 
Cisneros Sánchez sustentó una confe
rencia sobre "La soberanía nacional so
bre el mar y el aire". 

LETRAS 
Organizada por el Centro Federado 

de la Facultad de Letras, se llevó a ca
bo la excursión de doscientos alumnos 
·a1 Norte del país durante la semana 
comprendida del 4 al 11 de noviembre. 
La delegación estuvo conformada por 
100 alumnos de la Facultad de Educa
ción y 100 de la Facuitad de Letras, 
quienes visitaron la Planta Siderúrgica 
de Chimbote, las ruinas de Chanchán, 
Trujillo, Lambayeque. Los estudiantes 
aprovecharon ·de su estada en estas dos 
últimas ciudades para entablar relacio
nes culturales con los estudiantes de 
las diversas universidades. 

EDUCACION 
CONGRESO DE ESTUDIANTES 

DE EDUCACION 

Del 6 al 9 de noviembre se ilevó a 
cabo la realización del Segundo Con
greso de Estudiantes de Educación del 
Perú, que tuvo como sedt1 el local de 
la Facultad de Educación de San Mar
cos. 

Al congreso concurrieron delegados 
de las Escuelas Normales y represen
tantes de los diversos Centros Federa
dos de Educación de las universidades 
del país. El mencionado certamen tuvo 
carácter consultivo y en él se abordó 
el estudio de los diversos problemas de 
la educación nacional. 

EXPOSICION 

En el Departamento de Actividades 
Culturales de fa Facultad de Educación 
se realizó una ex2osición sobre el Anal
fabetismo en el Perú y el Mundo. En 
el mencionado acto se exhibieron foto
grafías, estadísticas, folletos, libros y 
afiches, que mostraban todas las carac
terísticas del analfabetismo. 

CONCURSO LITERARIO 

El Centro Federado de Educación en 
colaboración con el club de Literatura 
"César Vallejo" ha organizado un con
curso literario con el fin de estimular 
el cultivo de las letras en sus diversas 
manifestaciones. El concurso abarcará 
sobre temas en poesía y prosa. En él 
podrán participar los alumnos de las 
facultades de Letras y Educación. L a 
inscripción se cierra indefectiblemente 
el 18 de noviembre. 

II CONVENCION NACIONAL DE LAS 
FACULTADES DE EDUCACION 

A la II Convención Nacional de Fa
cultades de Educación que se realizó en 
la ciudad de Arequipa a fines del mes 
de Setiembre, fueron delegados de la 
Universidad de San Mareos, los profe
sores: Luis Felipe Alarco y Roberto 
Koch y un estudiante, Luis Chaptman. 
El tema central fue el Plan de Estu
dios de las facultades de Educación. 

CONFERENCIA 

El Licenciado Daniel Escalante, Em
bajador de México dictó el 20 del pte. 
mes una conferencia sobre el tema 
"TENDENCIAS DE LA EDUCACION 
EN MEXICO". 

C. ECONOMICAS 
ENCUESTAS 

El día 20 del mes ppdo. se realizó la 
encuesta sobre los Presupuestos Fami
liares en la Barriada "El Ermitaño". 
La labor de investigación se realizó sin• 
inconvenientes de ninguna naturaleza, 
teniendo éxito en la recolección de los 
datos consignados en los · respectivos 
formularios. Asimismo el día 4 del pte. 
mi:! se llevó adelante el Censo de Ocu-

ma, habiéndose obtenido satisfactoria
mente todos los datos requeridos para 
los fines de la encuesta. En los momen
tos actuales, el Departamento de Inves
tigaciones del Instituto se halla en ple
na labor de tabulación y codificación; 
y creemos que los resultados de este 
trabajo se puedan dar a conocer más 
o menos a principio del mes de Diciem
bre. Es digno reconocer que en estas 
labores de tabulación y codificación 
han ofrecido colaborar con nosotros 
funcionarios del Banco Central de Re
serva del Perú y de la Dirección Na
cional de Estadística del Ministerio de 
Hacienda. 

VIAJES 

El señor Decano de la Facultad 
viájó el 26 del mes ppdo. a la ciudad 
de Chiclayo invitado por la Universi
dad de Lambayeque, en la que sus
tentó una ·conferencia sobre "Concepto 
del Desarrollo Económico" y el día 30 
del .Jpte. mes viajará a la ciudad de 
Trujillo para sustentar una conferencia 
sobre 'la "Inrlación y sus causas". 

PUBLICACIONES DE LA 
FACULTAD 

1.- Acaba de ponerse en circulación 
el N9 68 de la Revista de la Facultad, 
en _la que se han publicado los siguien
tes artículos : "El crecimiento Económi
co del Perú", por el Dr. Carlos Capu
ñay Mimbela, Decano de la Facultad; 
"La Programación lineal en la Macro 
economía" por el · profesor Esteban 
Franco Cosquillo; "Planteamientos Con
tables para el Desarrollo Económico del 
Perú", por el Dr. Juvenal Santa Cruz; 
"Principios normativos de la actividad 
Financiera del Estado", por el Dr. Ju
lio Chávez Cabello; "Análisis de la E
conomía Pecuana, 1950-1962", por el Ing. 
Jorge Grieve; y "Objetivo de la Políti
ca Tributaria Nacional", por el Dr. Ma
nuel Belaúnde Guinassi. 

2.- Cumpliendo con el pro grama de 
publicaciones, la Facultad hasta este 
momento ha puesto en circulación lo 
siguiente: 

a) "Teoría y Desarrollo Espacial de 
la Ciencia Económica" (Desarrollo Re
gional de la América Latina), por el 
Dr. Oreste Popescu. 

b) "Antropología lingüística de la 
Amazonia", publicación que forma par
te del programa Cátedra Nuestra Sel
va que se viene desarroUando bajo la 
dirección de esta Facultad; y están ela-
1::orándose los demás trabajos ya indi
cados en el número anterior de esta 
Gaceta. 

CONFERENCI~S 

Se viene desarrollando con todo éxito 
el Ciclo de Conferencias que ha orga
nizado la Facultad en el pte. mes, so
bre temas relacionados con la Técnica 
de las Inversiones. Se han tratado en 
dicho Ciclo los siguientes temas: 

-"TEORIA DE· LAS INVERSIO
NES", en la que el Sr. Decano de la 
Facultad Dr. Carlos Capuñay Mimbela 
hizo una exposición de los distintos 
Modelos Matemáticos que existen para 
explicar la acumulación de capital, así 
como la relación entre éste y el desarro
llo económico. Esta conferencia tuvo 
por finalicfad proporcionar a los oyen
tes un bagaje teórico para poder inter
pretar las conferencias posteriores. 

-"CRITERIOS DE INVERSION Y 
DESARROLLO ECONOMICO", susten
tada por el economista León Iraci Fe
deli, profesor de la Universidad de Ro
ma, en el cual hizo un análisis de los 
criterios que debén tomarse en cuenta 
al seleccionar las inversiones, haciendo 
resaltar que en los países sub-desarro
llados, como los de América Latina, la 
tecnificación debe ser gradual para no 
provocar problemas en la ocupación. 

-"EL IMPACTO REGIONAL DE 
LAS INVERSIONES: UN ANALISIS 
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INTERSECTORIAL", sustentada por el 
D~. Charles J . .Stokes, profesor Delega
do de la Comisión Fulbright, en la que 
el conferencista hizo un análisis del 
ról que juegah las inversiones en el 
Désarrollo regional, explicando tal -re
lación mediante · una serie de Modelos 
Matemáticos. 

-"ANALISIS DEL PROGRAMA DE 
I~VER~IONE~ PUBLICAS PARA 
1964-196.5", sustentada por el Dr. Gro
ver Castro Gálvez, catedrático de la 
Facultad y fun~ionario del Banco Cen
tral de Reserva del Perú, en la que 
hizo un examen y crítica del Plan· de 
Inversiones elaborado por el Instituto 
Nacional de Planificación. 

-"LA PREPARACION DE UN 
PLAN DE FINÁNCIACION EN LA IN
DUSTRIA ELJ¡:CTRICA DEL PERU", 
por .el Dr. CarlQs Mariotti, Gerente Ge
'neral de las Émpresas Eléctricas Aso
ciad.as; E:n la que hizo un análisis de la 
efectividad económica de los proyectos 
de !'a electrificaéión ele Huinco. 

En: homenaje J1 19 A1liversario de las 
Nacjones Unidas; la F_aculfad cie acuer: · 
do con el Centro de Información de 
este Organismo en el Perú ha organi
zado un programa para la semana com
prendida entre el 19 y 24 del pte. mes, 
en la que se e:xhibirán afiches ,con alu
sión a las obras realiziidas i:>or las Na
ciories Unidas; se pasarán películas re
lacionadas con el desarrollo económico 
de América Látin:a y el día 22 del pte. 
més ·se . realizará la conferencia sobre 
"APORTE DE LA COMISION ECO
NOMICA PARA AMERICA LATINA 
EN ÉL CAMPO DEL DESARROLLO 
ECQNOMICO", sustentada por el eco-

'·n,omista Sr. Osear Bardesi. 

. TITULO AL Dr. HERRERA 
''El . 6 de Noºviembre del pte. año, la 

Universidad hi_zo entrega en ceremonia 
solemne al Dr. Felipe Herrera Lane, 
Presidente del Banco· · Interamericano 
de Desa'rrollo, del Títu.lo de Catedráti
éo Honorario de la Universidad Nacio
nal M~yor de San Marcos. El discurso 

· de qrqen estuvo ··a cargo del Dr. Car
los Capuñay . Mimbela, Deca_no de es
ta Facültad; quien hizo un análisis del 
pensarpiento económico y social del Dr. 
Herrera. A continuación, el Dr. Felipe 
'Herrera pronuii:ció ·· un · · discurso sobre 
·"Los Idéales de ia Reforma Universi
taria", siendo muy aplaudido. El dis
curso del Dr. Felipe Herrera será pu
blicado en la Revista de nuestra Fa
cultad. 

VIAJES 
. Con motivo de realizarse en la Ciu

dad de lea, del 9 al 15 del pte. el Pri
mer Fóruin de Univérsidades Látino 
Americanas sobre· Desarrollo Económi
co y Social, ha viajado un grupo de 
Profesores· y .Alumnos a esa Ciudad, re
presentando a nuestra Facultad. 

Este órgano estudiantil que pretende 
ser "una publicación de carácter espe
cializado", está dirigido por Julio J?el
gado Azañero y secundado en la . re

dacción por los señores: Arnold0 Ro
zemberg y Eduardo Tam. 

Su presentación es sencilla pero e
quilibrada, tanto en la carátula de co
lor blanco, como en sus páginas inte·
riores cuidadosamente diagramadas. 

Hay abundante y selecto material de 
lectura que enfoca diversos problemas 
relacionados con la ciencia E'conómica. 
Entre los colaboradores figuran los Drs. 
Charles J . Stokes y Dr. Roberto Keil 
Rojas; Adolfo Figueroa, _Hernán Cay
cho, Germán Suárez, y una entrevista 
del Sr. Decano de dicha Facultad. Las 
páginas finales están dedicadas a in
formaciones generales y el sumario de 
estudio de la sección de Economistas. 

CIENCIAS 
CONFERENCIA 

El dík 26 del presente mes a hrs . . 7 
p.m. se llevó a cabo una conferencia en 
el aula N9 3 de la ciudad Universita
ria. El tema "LAS FLORES DEL MUN
DO" estuvo a cargo del Dr. Ismael Vé
lez, catedrático de Botánica de la Uni
versidad de San Germán de Puerto Ri
co, y asesor de la B. I. D; en el Insti
tuto qe Ciencias Básicas de la Facul
tad de ciencias. 

SEMINARIO DE MICOLOGIA 
Se está dictando un seminario Teó

rico-Práctico de MICOLOGIA para a
lumnos y profesionales. Dicho ciclo co
menzó el 15 de Octubre y se prolonga
rá hasta el 15 de Noviembre. Lo dirige 
el asesor científico del seminario de 
MICOLOGIA Dr. Fernando Quevedo 
Ganoza. 

·MEDICINA 
DELEGADOS AL PRIMER CONGRE
SO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA 
Y PARASITOLOGIA DE ARÉQUIPA 

Los doctores Julio Morales y Alfon
so Nicho, Catedráticos Principal y Aso
ciado, respectivamente, de la Cátedra 
de Microbiología de la Facultad, han 
sido designados delegados oficiales an
te este certamen. 

DELEGADO ANTE LA ASOCIACION 
MUTUAL MAGISTERIAL 

El Dr. Gerardo Calderón, Catedrático 
Principal de Anatomía, Histología y 
Embriología, ha sido , designado Miem
bro de· la Facultad ante la Junta Ca
lificadora de Méritos de la Asociación 
Mutualista Magisterial. 

DELEGADO ANTE EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

El Dr. Eduardo Aguila Pardo, Cate-

El Dr. Carlos Capuñáy Mimbela, De
cano de nuestra Facultad, ha viajado 
a · Colombia para a~istir al Seminario 
Metodológico sobre Integración Econó
mica 'Regional de Industrias. 

-, · · PUBLICACION 

· "EL ECONOMISTA" 

. drático Principal de Nosografía Qui
rúrgica, ha sido designado por el Con
sejo de la Facultad, Delegado ante el 
Consejo Universitario. 

En 'momentos · de ·cerrar esta edición 
hemos recibido ·el N9 1 de una intere

·sante' ptÍblicación de los estÚdiantes de 
la Escuela de EcononÚstas, . dé la Fa
'c'ultad de ·c1encias Econó'micas y Co
mercfales, ·que lleva como títuló. "El 
·Economista": · 

'. .. Ab~gado y Profé~or_ d~ Segúnci~ 
. . . . . Enseñanza . 

' . Atiende ca.usasi civiles, penales, 
·· ·_· ,,_, cam;;cial"es y de trabajo. 

-E~t~dio: Jirón M."·Áljovín 277 - Of. 6 
· Teiéfono · 83324 

CERTIFICADO DE COMPETENCIA 

El Dr. Isidro Ronquillo', Catedrático 
Principal Titular de Prótesis Parcial, 
recibió del Coronel Robert Shira, Jefe 
de Clínica Dental del Hospital Walter 
Reed de Washington, el certificdo de 
competencia por su práctica de cuatro 
meses prestada en dicho Hospital. 

BECARIOS 

El Dr. Guillermo Zárate, Asistente 
de la Cátedra de Exodoncia, ha sido 
designado para ocupar la Beca sobre 
Ortodoncia, otorgada· por la Universi
dad de Caracas, para Post-Graduados. 
Igualmente, el Dr. Francisco Vásquez, 
Asistente de la Cátedra de Radiología, 
ha sido designado, para ocupar la Beca 
sobre Radiología otorgada por la Uni
versidád de Madrid. 

SIMPOSIUM SOBRE TUMORES DE 
LA CABEZA Y CUELLO EN LA CIU · 
DAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

En el Centro Nacional de Especiali
dades Quirúrgicas de la Ciudad Uni
versitaria de Madrid (Servicio de Ci
rugía Máxilo-Facial de Tumores de la 
Cabeza y Cuello), se celebrará en es
te mes de noviembre un Simposium so
bre este tema, al que asistirá como De
legado oficial de la Facultad de Odon
tología, el Catedrático Principal de Ci
rugía Máxilo-Facial, Dr. Felipe Plaza. 

FARMACIA 
PRIMER CAPITULO DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA PARA GRADUA

DOS EN AREQUIP A 

. Once Profesores de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universi 
dad Nacional Mayor de San Marcos 
viajaron a la ciudad de Arequipa para 
ponerse en contacto con los profesiona
les farmacéuticos, saludarlos y conver
sar con ellos sobre la profesión y sus 
nuevos horizontes y a exponerles algu
nos temas científicos de actualidad. 

En este movimiento cultural, deno
minado Primer Capítulo de Extensíón 
Universitaria para Graduados, realiza 
do del 8 al 12 del mes en curso, se 
abordaron los siguientes puntos: 

"La Profesión farmacéutica y sus 
nuevas ori€ntaciones", por el Dr. Juan 
de Dios Guevara. 

"Microbiología Alimentaria", por el 
Dr. Fernando Quevedo. 

"Resonancia Química", por el Dr. 
Orlando Ching Puente. 

''Comentarios sobre el valor nutriti
vo de la alimentación en Arequipa", 
por el Dr. Sixto Alfonso Chávez. 

"Planificación y control de la pro
ducción en la Industria Farmacéutica", 
por el Dr. José Mondragón. 

"Tecnología de las Emulsiones", por 
la Dra. Bertha Pareja. 

"Práctica de la fabricación de emul
siones", por_ el Prof. Moisés Banarer. 

"La Deontología Farmacéutica frente 
a la evolución de las actividades pro
fesionales", por el Dr. Miguel Vallier. 

"El Control de Calidad en la Indus
tria Farmacéutica", por el Dr. Julio 
Acosta. 

"Aditivos en Productos Farmacéuti
cos", por la Dra. Bertha Pareja. 

"Prácticas sobre aditivos en produc
tos farmacéuticos" , por el Prof> Moisés 
Banarer. 

"La importancia de los estudios de 
la Bioquimie,a para la profesión far
macéutica", por el Dr. Marco A Ga
rrido. 

"La Extensión Universitaria y la Fa
cultad de Farmacia y Bioquímica", por 
el Dr. Julio López Guillén, J?ecano de 
la Facultad. 

"La importancia de los cursos P,ara 
post-graduados en las regiones del 
país", por el Dr. Osear Alvarez Bisbal, 
Coordinador del Capítulo en Arequipa. 

I SEMINARIO PANAMERICANO DE 
EDUCACION FARMACEUTICA 

Se realizará en Lima el día 26 al 31 
del presente mes, organizado por la fa
cultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UNMSM. P~rticiparán en dicho semina
rio las delegaciones de las facultades de 
Farmacia de Trujillo e lea. Se realiza-
rá con la valiosa cooperación de la U

NESCO y de la Federación Panameri
cana de Farmacia y Bioquímica. Su ob
jeto es precisar el conocimiento inte
gral de ia docencia farmacéutica en 
América y por otra parte mantener el 
intercambio de experiencias docentes. 
En dicho Seminario Panamericano par
ticipan más de veinte países invitados. 

ODONTOLOGIA 
"DIA DE LA ODONTOLOGIA" 

Con motivo de conmemorarse el 3 
de octubre, día de la Odontología La
tino Americana, tuvo lugar en la Fa
cultad diversos actos científicos y cÚl-

turales, rememorando tal acontecimien
to. 

"DIA DE LA FACULTAD" 
El 29 de Octubre con motivo de con

memorarse el 219 Aniversario de la 
creación de la Facultad, se organizaron 
diversos actos y festejos que . pusiéron 
di'! relieve la importancia de este acon
tecimiento. Tanto el profesorado, como 
los alumnos, íntimamente 'unidos, no 
escatimaron ningún esfuerzo para ha
cerse presente en todos los actos. 

SEGUNDO SEMINARIO LATINO 
AMERICANO SOBRE LA ENSE

:ÑANZA DE LA ODONTOLOGIA 
De 18 al 22 de octubre del presen

te año, tuvo lugar en la ciudad de Mé
xico el Segundo Seminario Latino A
mericano sobre Enseñanza Odontológi
ca, y del 26 al 30 el Curso de Educa
ción Dental, con la asistencia de De
canos y Delegados de todas las Facul
tades de la América Latina. Fue un 

' "Santa Juana dé' 
América" otro 
del Teatro de 

Marcos 

éxito 
San 

El Teatro Universitario de San Mar
cos viene presentando el drama en tres 
actos, "Santa Juana de América", del 
dramaturgo argentino Andrés Lizárra-

_ga, · con éxito que supera todas las· ex
pectativas. 

Este drama que está basado en un 
fema emancipatorio de la dominación 
española y se sitúa a principios del si
glo pasado, ha reunido un gran elenco 
del Teatro Universitario. 

Los principales papeles los encarnan 
artistas de prestigio reconocido. Entre 
ellos figuran Ada Bullón Ríos, Luis Al
varez y Róger Retes. 

Además de ellos participan estudian
tes del TU que_ vienen demostrando 
buena actuación. 

La escenificación de "Santa Juana de 
'América" se inició el 4 de noviembre 
y la última presentación la harán el 30 
del mismo mes. Los dos primeros días 
estuvo d~dieada a las estudiantes uni~ 
versitarios y sus familiares y sólo des-

evento de gran importancia que se ce
lebró, como el anterior en Bogotá en 
1962. Asistieron como representantes 
de la Facultad de Odontología del Pe
rú, el · Catedrático Principal de Próte
sis Completa, Dr. José Luis Mogrove
}a, en representación del señor Deca
no y el Catedrático Asociado de Anato
mía Humana, Dr. Juan M. Gonzales pués del tercer día se presentó para el 

, público. Burga, como observador. 

LAS JORNADAS INTERNACIONA
LES DE PROTESIS EN BUENOS 

AIRES 
Del 15 al 20 de noviembre del pre

sente año se celebrarán en Buenos Ai
res las Tas. Jornadas Internaciona
les de Prótesis. Asistirán a este even
to el Catedrático Principal de Pró- , 
tesis Parcial, Dr. Isidro Ronquillo, 
Y el Catedrático Asociado de Cerá
mica, Dr. Osear del Aguila, quie
nes ll evan la representación oficial de 
la Facultad. El Dr. Ronquillo pronun
ciará una conferencia sobre su especia
lidad. 

105 REUNION ANUAL DE LA ASO
CIACION DENTAL AMERICANA Y 52 
REUNION DE LA FEDERACION 

DENTAL INTERNACIONAL 
En la primera semana del mes de 

noviembre del presente año, se ha rea
lizado en la ciudad de San Francisco 
de California, la 105 Reunión Anual 

Por la magnífica actuación de los 
artistas y por el corte -.moderno de la 
pieza te_at!'al, el público limeño la h a 
recibido con mucho entusiasmo. En to
das las presentaciones que se realizan 
en el "Teatro La Cabaña" se observa un 
lleno total. 

de la Asociación Dental Americana y 
la 52 Reunión de la Federación Dental 
Internacional, a cuyos certámenes asis
tieron, el señor Decano de la Facultad, 
Dr. Pedro Ayllón, y los Profesores ~.'.ti .,.. 
Héctor_ Ocampo, Jorge Díaz y ~iJ,'s 
del Aguila. Asistió también el Dr. 
Ayllón a la lnternational College of 
Dentist de EE. UU. que se celebró, 
igualmente, en esta ciudad. En la Reu
nión .de la Asociación Dental America-
na, el Dr. Pedro Ayllón recibirá las 
insignias correspondientes a su inves
tidura de Miembro Honorario de esta 
Institución que le fue conferido en la 
anterior Reunión de Miami el año pa
sado. 

Librería de San Marcos 
ATENDEMOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES DE LAS SIGUIENTES 

PUBLICACIONES DE FACULTADES E INSTITUTOS DE LA 
UNIVERSIDAD: 

Anales de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Anales de la Facultad de Medicina. 
Anales de la Universidad Nacional Mayor 'de San Marcos (hasta el N9 19-20, 

correspondiente a 1958) . , · 
Antropología y Arqueología, órgano del Departamento respectivo de la Fa-

cultad de Letras. 
Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Central. 
Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Boletín de la Facultad de Medicina Veterinaria. 
Boletín de los Servicios Médicos de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 
Boletín del Instituto de Derecho Comparado del Perú. 
Boletín del Museo de Historia Natural "Javier Prado". 
Boletín Informativo del Instituto de Investigaciones Económicas. 
Boletín Universitario (pub,licado en sustitución de los Anales). 
Ga-ceta Sanmarquina. 
Letras. 
Nueva Corónica, órgano del Departamento de Historia de la Facultad de Le-

tras. 
Odontología. 
Revista de Geografía, órgano del Departamento de Geografía de la Facul-

tad de Letras. 
Revista de Derecho y Ciencias Políticas. 
Revista de Ciencias. 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas Y Comerciales. 
Revista de la Facultad de Educación. 
Revista de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria . 
Revista de la Facultad de Química_. 
Revista de Farmacología y Medicina Experimental. 
Revista de Neuro-Psiquiatría. 
Revista de Sociología. 
Sphinx, órgano del Departamento de Filología de la Facultad de Letras. 
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DOCE - "G A C E T A S A N M A R Q U ]) N A" 

Il~llCilACilO~ A 
Por el Prof.: Roger Fenonjois, Direc

tor del Conservatorio de Danzas de la 
U.N.M.S.M. 

La Danza en· términos genera1es, pue
de definirse como el medio de- expre
sión espontánea, natural, _ intuitivo en 
sus aspectos místicos, sentimentales o 
eróticos. 

El Alma se manifiesta a través del 
gesto, cruzándose con el ritmo, vehícu
lo del movimiento, ese mismo ritmo 
creado por un impulso emocional, co
mo si algo por dentro de uno, buscan
do una salida, obligara a la materia a 
proporcionarle los medios; entonces el 
gesto se proyecta; el ritmo es movi
miento, el movimiento es ritmo; los 
sentidos parecen dominados por una hi
persensibilidad, es la danza, sus me
dios y posibilidades de expresión no 
tienen límites. 

Las sociedades humanas inventaron 

...., ....;oreografía. A partir de ella la dan
~a deja de ser una expresión espontá
nea y, con las danzas religiosas o fol
klóricas aparecen los bailes. Luego con 
una larga evolución, nace lo que llama
mos el ballet, que al igual que su her
mana, la música sinfónica, tiene una 
larga y complicada tradición, una téc
nica dificilísima pulida por siglos en 
las grandes instituciones; ahí preparan 
por años a los bailarines profesionales 
cuya dedicación total les permitirá al
canzar el dominio absoluto de sus cuer
pos perfectamente controlados. El vo
cabulario así como todos los términos 
de ballet son franceses, pues, Francia 
es la patria del Ballet Clásico y creo 
oportuno evocar al pasado. 

En los tiempos prehistóricos se prac
ticaba y cultivaba la danza, los fres
cos de las cavernas son una prueba, y 
ha sido éste probablemente el .primer 
vehículo de exteriorización espiritual 
con los ritos mágicos y religiosos. Los 
encantamientos, preparación al combate 
o a la caza, sacrificios a los dioses, han 
sido en todos los tiempos expresados 
por danzas eróticas, pírricas o místicas. 
Las grandes civilizaciones dejaron en 
el mármol, pinturas y cerámica, el tes
timonio de sus danzas, qu€ influyeron 
tanto en la inspiración de sus artistas 
que grabaron para la posteridad lo que 
el temperamento y la sensibiUdad de 
una raza querían expresar con sus cuer
pos. 

Ahora, se puede decir que la danza 
por el Ballet tuvo y tiene en nuestra 
propia civilización una gran influencia 
por lo general muy subestimada. Es 
muy elevado el número de artistas de 
genio, reyes, emperadores y persona
jes, que consagraron su vida o fomen
taron el arte del bellet por encima de 
cualquier otro arte, cuya influencia so
bre el pueblo entero es notoria, por tra
tarse de espectáculos polifacéticos Y de 
lenguaje universal apreciados por igual 
o comprendidos por toda clase de indi
viduos y despertando en todos un in
terés de superación. 

En la Europa medieval, cada región 

lLA II)AINJZA 
tenía sus propias danzas, que constitu
yen hoy el folklore, y de donde saldría 
más tarde el ballet propiamente dicho. 

Sobre el atrio de · las Catedrales, las 
"canciones de gesta" eran verdaderos 
ballets, en donde, los pasos ingenuos de 
la danza popular, se mezclaban con un 
impresionante expresionismo, producto 
subconsciente de guerras y miserias 
que representaban reyes, obispos, no
bles y plebeyos, todos iguales ante un 
castigo diabólico; en esto la improvisa
ción amateurista tomaba ampliamente 
.el paso al espectáculo coherente. 

En cada castillo existía una sala de 
fiesta, un teatro, en donde los bailes se 
transformaban poco a poco en verdade
ros ballets, eran las danzas de corte; de 

un lado el pueblo se divertía bailando 
y desarrollando un estilo regional, mien
tras los nobles rodeados de poetas, pin
tores y músicos hacían nacer lentamen
te lo que se llamó "El Ballet dé Corte", 
antepasado a la vez austero y libertino 
de lo que llamamos hoy el "Ballet Clá
sico". (Breve intermedio musical: Adam 
de la Halle, siglo XIII). 

El primer Ballet de Corte cuyo re
cuerdo oficial. se tiene, es el famoso 

La conferencia 

invierno del 1393, el Rey Carlos VI con 
otros caballeros se presentaron en el 
Hotel Saint-Po! para bailar ·una "Mo
resca" disfrazados de salvajes velludos, 
los vestidos improvisados eran una 
mezcla de plumas, pez y grasa, pega
da sobre sus cuerpos desnudos. El du
que de Orleans de espectador querien
do reconocer a uno, acercó tanto una 
antorcha que prendió fuego al "salva
je", quemándose todos en cadena me
nos el Rey que por suerte estaba con
versando con una dama. Es esta tra
gedia que nos permite tener este ejem
plo con precisión. (Rondeau-Roi René
Y dos danzas). 

Más tarde el Renacimiento con su 
afición a la mitología Greco-Romana 
utilizó sus temas y los intercambios ar
tísticos entre las cortes de Francia e 
Italia fueron de gran provecho para el 
Ballet, se decía de Catarina de Médicis 
"siempre lista para inventar una nue
va Danza o líndo Ballet." 

En el siglo XVI bajo los últimos Va
lois, _ los poetas como Ronsard, Saint 
Gelay, Du Bellay entre los más famo
sos habían participado en estas fiestas, 
esforzándose como se decía en " ...... bien 
acordar los compases de sus versos Y 
música , con los pasos de los bailarines." 
- Beaujoyeulx compuso en 1581 la pri
mera obra de un género dramático nue
vo que debía hacer carrera en toda 
Europa; la idea era de D' Aubigni 
quien según decía, no hubiera podido 
vivir en la Corte sin los ballets. Por 
culpa de la Reina Madre no pudo lle
var a bien su proyecto y Beaujoyeulx 
tuvo el honor ayudado por Salmón y 
Beaulieu para la música, por Patin pa
ra los decorados, por el Capellán del 
Rey y La Chenaye para los versos, de 
realizar un espectáculo colosal y total 
que se tituló "Ballet Comique de la 
Reine" . Aquí el término Cómico no sig
nifica gracioso sino es el sentido pro
pio de la acción dramática. 

Bajo Luis XIII encontramos nombres 
de ballets como: Ballet de los barberos, 
de los ladrones y otros títulos más o 
menos grotescos. Finalmente se pued~ 
decir que el Ballet Clásico se realizó 
verdaderamente con Luis XIV quien 
tenía pasión por la Danza' siendo él 
mismo excelente bailarín. Con su im
pulso la técnica se impuso con sus difi-

sobre Picasso 

cultades y complejidad. 
Luis XIV se inició como bailarín en 

Casandra (1651), le gustaba también 
crear pasos ; así nació "Le Ballet".: du 
Roi" (Ballet del Rey) de gran fama 
por toda Europa. Es interpret~ndo 
Apolo, que se le dio el apodo de Rey 
Sol, que este protector de las Artes 
conservó a través de la histotria. 

El mismo indicaba los temas y sus 
encargos eran siempre urgentes. La 
colaboración de Moliere y Lully em
pezó con "El Casamiento Obligado'.' y 
terminó con "El Burgués Gentilhom
bre" (1670), esos espectáculos se lla
maban Ballets acompañados de come
día (Extractos Suite de Versailles, F. 
Frankoeur). 

Las crónicas del tiempo dan relatos 
interesantes sobre la aparición de ves
tidos de Ballet más apropiados Y< ,si . 
bien, grabados conocidos nos ensE¡ñ¡m 
trajes pesados e incómodos, los cro
r.nistas 'hablaban de vestidos livianos, 
que dejaban traspa"sar las formas y pa
recería que la malla hizo su entrada al 
escenario desde 1664. 

(Vliene de la pág. 5) 

El Dr. Pedro Lain Entralgo dando su conferencia. El Dr. Alberto Seguín presentando al conferenciante. 
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. En el año de 1684 se publicó el li
,b~~ de un Jesuita, el Padre Menestrier; 

. preciso histórico de la Danza y pri
m~r .esbozo de una poética del . Ballet. 
Se decía que este Jesuita tenía un gran 
tal~nto para componer obras malas 
segJQ las reglas y presentaba ,, obras 
en l~s colegios de su Orden en donde 
los 1 ballets y en p;rticular de abstrac
cione.,s, eran muy apreciados, l!Sj como 
en. la corte de Saboya; él, distinguió 
tr~s ,especies de movimiento: la ejecu
ción corporal, las figuras y las expre
siones. La Danza Académica tomaba 
cuerpo a través de escritos y discusio
nes. ·. (Frankoeur) 
· -L~ .maquinaria más complicada en

cantaba. Mazarín gastó 100.000 Libras 
de pl~ta, para montar ei Orfeo de Lui
gi Rossi. La · Bruyere escribió que era 
cultivar un mal gusto el decir que la 
maquinaria no servía sino para niños 
y marionetas, pero que al contrario au
menta •Y embellece la ficción, sostiene 
en el espectador esta dulce ilusión q4e 
es todo el placer del teatro al cual 
agrega 1o \ma:i¡avilloso. Esta segunda 
mitad ,del siglo XVII era del entusias
mo espectacular; las fiestas en teatros 
naturales o acuáticos, en donde los dio
ses, los monstruos marinos, los fuegos 
artificiales se integraban con la poe
sía, la música, la danza, componiendo 
Ballets, gigantescos, para los cuales 
habían· rivalizado de ingenio artistas, 
artesa~os y obreros de todos los oficios 
y profesiones. 

En el siglo XVIII el Ballet de Opera 
sojúzg.ido por disciplinas caducas, lan
.guidece y aparece el gran reformador 
Juan jorge Noverre, sus "Cartas sobre 
la Danza" es un libro extraordinario 
cuya riqueza de detalles sobre la vida 

· artística de su época es apasionan
te. ,Noverre critica a todo el mun
do, ataca las reglas antiguas y con 

. los años saldrá victorioso de una lucha 
tremenda. Entre tantas cosas escribe,: 

... "Los ballets son la locura del día, los 
.siguen con furor; la más pequeña 
"troupe:' de provincia trae consigo una 
.colmena_ de bai~arines -es decir que 
los farsantes y mercantiles cuentan 
_mucho más sobre la virtud de sus ba
llets que sobre las de sus bálsamos, son 
los entrechats que fascinan los ojos del 
poblacho. Poco a poco, los bailarines de 
talento, siguen la reforma, se habla del 
~anioso Yestris que cruzó el escenario 
~n . dos' saltos mientras las reglas exi
gfan 3~ "pas de bourrée" para bajar del 
~Óndo hasta el proscenio, Noverre ci
ta · con emoción "la expresión, ingenua 
de Mlle. Sallé y sus tiernos y volup
tuosos movimientos siempre decentes!' 
Mlles: Lamy, Camargo, Dumoulin, etc. 
(Continuará en el próximo número). 




