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el maximo de garantias que entonces podia con- 
cederse.

KI fut.ro un'iversitario sirvio mas tarde para 
convertir la l.Jniversidad en una entidad de valor 
social y politico inestimable. Eue, en resumen, 
una de las fuerzas puestas al servicio de la de- 
mocracia para destruir el regimen feudal y ami
norar la suprem cia de la iglesia. kysta conckncii 
universitaria forjd la verdadera Universidad co 
locandola en el piano superior de donde fne di 
ficil sustraerla.

'1

■

.1
E's posible comenzar este renglon de nuestra 

revista, con las palabras d? Marcelino Domin
go, hoy Ministro de Instruccion de la segundi 
Republica espahola: "En Espana el aliento y la 
vision de la juventud se han anticipado a las re
formas; por radicales j|ue estas scan,'las merecv 
una juventud que ha evidenciado su setrsibilidad 
civil y ha demostrado tener clara conciencia de su 
resprtnsabilidad histdrica”.

La Universidad de San. Marcos ha comenza- 
do a forjar el ambiente necesario para que aque 
Ila devocidn por el clatistro surja del ejercicio 
mismo de la funcidn de ensehar y de aprender. 
Los estudiantes y los maestros no omiten esfuer- 
zo algtino para armonizar idea.-,, veneer obstacu 
los, rectificar errores. La reforma ha comenza- 
do buscando en ese espiritu de cornjiren-ion la 
mejor fuent^ para la futura organizacion de la U- 
niversidad, orgmizaoion que por su naturaleza y 
por las excepciona'.es circunstancias de brden po 
lit.ico v econdmico que vivimo-. ha de ir con paso 
lento pero seguro.

JOSE ANTONIO ENC1NAS

La Reforma Uni versitaria asi entendida ad 
quiere una proyeccidn mayor que aquella que 
puede circunscribirse en un marco estrictameu 
t- academico. I’or esta razon implica un 
cesu nias o ukuos dilatado. donde es 
sario mantener el vigor inicial del espiritu de la 
reforma. Cualquier estatuto universitario que lo 
grase tedricamente encuadrar on su articulado 
los principios de una sabia administracidn uni 
versitaria, uadi significaria junto al <'spiritu " 
■encialmeute dinainico que distingue la villa uni- 
versitaria.

Publieado por el Departamento de Extension Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos

La L'niverslldad no fue para el c-studiante ni 
para el maestro el centro deluna actividad enca- 
minada exclusivamente a la preparacidn profe 
sional; fue antes de t<>do el hogar comun, el-r.- 
fugio de'toda aspiracidn noble en bien de la co- 
lectividad

Cuando por diversa> circunstancias termind la 
armonia entre maestros y estudiantes, surgid el 

■del Estado, que absorbid a la Uni
versidad convirtiendola en una dependeticia ad 
ministrativa.

J.a Universidad mediaeval,—las de Bolonia t 
Padua por ejemplo—se distinguid por haber 
creado entiq, maestros y estudiantes tai coliesid'i 
de intereses que ni la comuna ni la iglesia pudie* 
ron deshacer. A no ser por semc.jante soli- 
daridad. la Universidad no hubiera cuinplido e! 
rol social a ella encomendado. El espiritu uni 
rersitario medioeval estuvo tan reciamentc cons 
titrudo que alcanz-d parti maestros y estudiantes

El espiritu universitario se di-ciplina y vigo 
riza en contacto inmediat0 con las necesidades del 
c'.austro. Xinguna actividad universitaria fue 
ajena al estudiante, menirs al maestro, /jru j'rt'ci 
so scii'ir it In I nii'crsiilaii, tml-es que1 servirse de 
cltn; tai el principio btisico d.e lo que se entienric 
por conciencia tmiver-itaria.

Lo esencial es formar la conciencia imiversi 
la ria. Mientras luTUea posible dar vigor a esta 
concieiici . todo prppdsito de reforma encon 
trarti obstticulos que interrumpan la accidn in 
tensa c impersonal de todo proceso educativo.

La formacidn de la conciencia universitaria 
exige de parte de maestros y de estudiantes uni- 
formidad en el ; proposito, solidaridad en la ac 
cion, fusion de los interests piermanentes en cl 
elaustro. Toda beligerancia entre los elementos 
componentes de la Universidad- maestros v es- 
tudiantes—perturba no tanto la vida academica 
del elaustro, cuanto la formacidn del espiritu uni 
versitario.

LIMA, !■ DE SETIEMBRE DE 1931
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Metodos mod<

Se empina, se lad 
sostien.e sobre un met 
vertical equilibria; m; 
to del asentamiento 
raceaclo de calamares 
ploman rocas azules c 
peran, exaltan la b'.r 
mar. Al reflotar, al r< 
perjes, de cabezas de 
ras, de nurses, de ch; 
paladarl... Licuado, 
la, c> por el flanco cor 
terones linos de frene 
de miel. Sabed que e: 
el esfuerzo de un chol 
te por el talud del fe 
decente, todo ceno, m 
rrillo en boquilla, que 
no alcanza a soltar un 
t’oda la barbara tristez; 
lunidura donde percu 
pacto, la niusica de I-

r t. <

En Hegel se cun 
irirablfl aquella ley er 
to mas plenamente e 
bre o una obra, el 
sibilidades de su tie 
res son las perspectii 
o la obra, abren a la 
samiento o ,de la acc 
sintetizaron las mas 
cias; en su obra fluy- 
secular de experienci; 
pero el pensador rec< 
ese pasado obedecien 
luntad de su bora. \ 
mo un fruto donde 
lo que es y lo que h; 
cncierra lo que va a 
numerable profusion

Todas las sugest 
guedad y todas las 
presente le llegan a 
ese confuso ambiente 
de ideas que se llamo 
Precisa pues estudiar 
on relacion con esta 
se cruzan las corrien 
donde se condensan 1 
divdrsas, donde junt< 
formas luminosas de 
nea encontramos el r 
no du un Novallis y 
do del misterio de u 
el cual resuenan cant 
siasmo por la natural

los testigos <le esa catastrofe. Con este objeto he 
conseguido mediante la bondad del senor gcrente 
una copia del piano topografico de la jnenciona,da 
isla y sobre el cual pienso ubicar todos lo dignos 
de estudio.

este ano quiero 
en cooperacion

Este aho quiero emprender un programa de 
trabajo de campo en cooperacion con mis alum- 
nos. Se trata de realizar tres excursiones im- 
picrtaates, que pondran en evidtneia si es po_ 
sible resolver con nuevas visitas, tres cuestiones 
principales de la Geologia de la region de Li
ma. A saber: la Segmentacion acida de la 
Rinconada, los Anionites de Pamplona y la zona 
dislocada de la Isla Pachacamac y sus Islotes.

J<yrg<e. EinaEli Reynoso, el gran pinldr 
arequipeno, lia muerto en Arequipa a los 
31 afios. Artista de verdad, coniraido, es- 
tudioso, devoto de los t^mas wrndcidos, co
lorists. vigoroso, su obra abundantc d'esper- 
tard la admiracion publics cuando, prdxi- 
mantcntc, se exhiba en la Universidad.

T'matea era una realidad. De una pursga 
etfectiva y de una concicncia asci ndrada, te 
nia un horisonte amplisimo. Queremos dc- 
jar nuestro elogio i\ ii.dido y sin reservas an
te su breve vida truvea, que, felizmente, sc 
pliisnw en “na obra fu rte y definid'a.

Repetire al terminar: que 
realizar un trabajo de campo 
con mis alumnos.

Voy a dar una idea sumaria de los problemas 
enunciados.

Lu scgmentacidn acida de la Rinconada.—El ba
ll.lito de Lima—Matucana, es de diorita cuarcife- 
ra. A la altura de Nana dicho batolito contiene 
concreciones basicas; y en el Cerro San Cristo
bal las hay tambien pero en menor proporcion. 
EJn la Pampa de la Rinconada abundan guijarros 
de todos tamanos con igual naturaleza, y sin em
bargo a la falda de los ccrros inmediatos yacen 
grandes depositos de cuarzo que escalan las loma- 
das. En contacto con el batolito se extiende alii 
un paquete sedimentario que se prolonga en di- 
reccion a Caudivilla y que encierra cuarcitas y 
areniscas.

Lo que hay que averiguar es el orfgen de 
dichos depositos cuarciferos cuya pureza le pres- 
ta valor industrial. Ese cuarzo proviene de una 
sedimentacion lexponta -. a del Magma del bato
lito?. Este cuarzo procede de la digestion del 
magma en contacto con las rocas sedim nt irias 
(areniscas) preexistentes? En el primer case ia 
question es de Petrografta pura, en el segundo es 
una cuestion mixta de Pitrologia v Geologia: 
las zonas profundas del geosinclinal andino oc
cidental.

I.os anionites de Pamplomn—El ingeniero Lo
pez Aliaga, hace tiempo, tuvo la bondad de pro 
porcionarme un ejemplar de Spiticeras, recogido 
in una excursion profesional. Hara un mes dicho 
ingeniero me condujo al yacimiento acompanado 
por el doctor Eduardo Maldonado, y el estudian- 
te de ingenieria senor Jose Bravo Bresani. Es
te yacimiento esta ubicado en los cerros bajos 
situados muy cerca de la Pampa Cascajal y de- 
nominados Pamplona. Coiisiste en un paquete de 
estratos inclinados y compuesto de calcareos mar- 
gosos,, con hiladas intercaladas de arcillas pizarro 
sas suaves, de colores claros. El intemperismo 
ha puesto en libertad una pequena fauna de ce- 
falopodos y erizos. Los ultimos se encuentran 
mal conservados pero en cambio los primeros, los 
Ann nites, son perf'.'ctos a veees y d .mprc ofre_ 
cen caracteres nuevos con relacion a todo lo co- 
nocido accrca de la region de Lima y aun en la 
Republica.

Lo intcresante del afloramiento de Pamplona 
coiisiste en que con su material es probable que 
se pueda resolver la cuestion de la edad de los 
pisos que rodean Limo. El protesor Stei unann 
ha planteado el problema. Para el ingnoramos 
donde esta el piso Valanginiailo y donde esta el 
Hauteriniano. Es decir cual es la fauna propia 
di. cada uno de esos pisos y cuales son sus respec- 
tivos afloramientos.

El gran defecto irremediable del material es- 
tudiado consistio siempre en su mala conserva- 
cidn. Si hoy, como parece, los fosiles son buenos, 
b; cuestion consistira en rcunir gran numero de 
ejemplares de suerte que se pueda realizar una 
revision de los tipos descritos liasta ahora.

Elios tienen la palabra-

C AR L 0 S I.

La zona referida de dislocacioti submarina 
es uno de los fenomenos sudamericanos mas no
tables ; y lo que se trata es de encontrar los he- 
clios que faltan y q’ quiero de.-cubrir con uueistra 
excursion.

Y sobre los topicos disenados baste por ahora.
Mi "desideratum" seria encontrar, para cada 

problema, un grupo de personas, ingenieros, doc- 
tores, estudiantes que >se interesaran en estos te- 
mas al extremo de que tratasen de escribir un 
informe, que se podria publicar en el Boletin 
de la Escuela de Ingenieros o en los Anales de 
la casa de San Marcos. Si el asunto requiere mi 
intervencion directa, me halagaria laborar en coo- 
peracion con ellos, de modo que mis ayudantes 
vieran como se prepara el material de estudio, 
st elige la bibliografia especial para su consulta y 
las investigaciones originales que a voces son in- 
dispensables, segtin los casos.

Xi la Petrologia ni la Geologia, sc aprenden 
en los libros. Estos sirven despues de haber lei- 
do en las paginas de la naturaleza; entonces ayu- 
dan a entender los tratados Ips cuales sin ex- 
cepcion alguna son oscuros, axiomaticos y aprio- 
risticos. Entender lo que se ve, da conviccion, 
cr. a fuerzas en si m.ismo y animos para lanzarse 
a labores ciontificas de empresa..

En nuestra costa en el tiempo pleistocenico 
si realize un hundimiento regional que compren- 
de desde la punta de Paracas hasta la punta de 
Paita, incluyendo naturalmente como parte mi- 
rima el litoral del Callao, Pachacamac, etc. Se 
trata de averiguar si la isla Pachacamac y sus 
islotes inmediatos entierran los caracteres esen- 
ciales y evidentes' de este' fenem'enb: s'! ellos sftn

Una Invitacion
Ci e n ti f i ca

t.a isla Pachacamac y sus islotes. - El inge_ 
uiiro Laynes Lozada de la Negociacidn del Guano, 
ha tenido la gentileza de ofrecerme hospitalidad 
en esta isla para su estudio. Por otra parte, me 
ha ofrecido acompahar el distinguido profesional 
senor Lavalie, como conocedor de la region. A 
todos ellos les agradezco debidamente.

Ea prisc-iitacidir de ‘.'sla n:vlsta la canstituye su propio inalct ial- No ps aun lo.\ 
que ha de ser, lo que se quierc que sea, Qulenes conocen estos uicnesteres de im- 
prenta saben cudn laborioso es veneer las d:.Jiciil'lur.tes de Iodo pt inter iiitmero- Pero\ 
apesar de ello, IN IT ERG ID Al) respondc, ya a los fines para los cuales ha sia'o 
creada, csto es, part exponer y discutir los /loblernas del dia con libre criterio y ha- 
ci r coir'cer cl descirrollo de las actividcidcs universitarias en general.

D sl n'tiios (S-'.-tar la Rueritickid-dc una prC'Sentucid11, pero ti-o es- poJibh soslayarl i ■■ 
del todo, Irgtdhdosc d. una r\evista qditada por un Departamcnto de la Universi- 
dad Alayor'dc San M'ircos. El simple hecho1 de provenir dc esta', Pevist'c d^ cicrta 
beligei c'l i i<: let < pinion di la recista. i nun ciuundo cada autor asum,c la quo le 

i'n lodii pleiiitud. es i-iidispci1 sable resaltar que la priiiuru norma de 
es el re.spi’ln absolitlo a toda clasc de opinioncs, con la unieu reserve 

de que esien expres das edn poiiR'craeibii y f itmluinentu las con solides. La impro- 
visacidn escape al objctl-eo que pcrseguiiihis.

Co‘nfcsltinos que no nos cerrarcinos dciltro de niiwiics t xcliisivanu’iiie 
nacionali.'-ldf. /‘ci cisamcrle. por qitcri r pr icticar el uacionalismo u.i’i-iiitos las puer- 
tas a todo.-. los sue sos initndiciles, y queremos servir dd vchiculo a. la propagacidii 
die priiicipios ctelitides, tcnito lo pi’litico, como en lo pi dagbgico, en lo artistico 
v en lo economico Al hablar dc propagacidn definiinos inejor la iiMsibn qim UNI- 
EE RS ID. ID se impGne.

Ni guias, ni fiiacstros, nada mas que. expositorcs. Es posible que una ex position 
serena y aclual sieve d'e mucho y hasta proporcionc di rec liras, pero ello cmrtmrii 
de la obra niisina-. UNITERSIDAD eStd it disposicidn de todos los profesorcs V . 
alumnos dc San .\Ici’'cos v Colcgios v de lo s 'i''felechtalcs libres q‘ di tceii scr-eirsc de 
sits paginas. La invitacibn es amplia, y ella define inejor quo otra deelaracibn 
nuestro programa. Q-uednn, puc's, abiertas las columnas de esta revisf-t a todo cl 
cine tenge algo nite expresar. A todo niensaje A todo criteria- A toda rerdad.

A j

>A

\ '.e V



St f N 1 fe 'S’

MANDOLINA

A A

ADAN

IBERICO RODRIGUEZ.M.
.4

3 universidad.L I S S O N

< •

fragmentos de 
una conferencia

palabra-

I.

..

catastrofe. Con este objeto he 
e la bondad del senor gcrente 
> topografico de la menciona.da 
pienso ubicar todos k> dignos

-

tin volque- 
el talud del ferrocarril; un viejecito 

deoente, todo ceno, mostacho, menton, ciga-

minar: que 
■) de canipo

st ditto
vilidad
las del racionalismo clasico y que asti- 
me el dinamismo y la eterna y fecun- 
da contradicion del devenir.

Se empina, se ladea la isla, boyante; se 
sostieii.e sobre un metro de orilla, en el mas 
vertical equibbrio; mariifiesta el lado secre
te del asentamiento o de la flotation, ta- 
raoeatlo de calaniares y caracoles; se le des 
plonran rocas azules de las ciinas, que exas- 
peran, exaltan la b’.anca efervescencia del 
mar. Al reflotar, al reasentarse, ique de as- 
perjes, de cabezas dc tramboyos, de Hondu
ras, de nurses, de chasqueos de lengua con 
paladar!... Ljcuado, el sol, que la «mbe ca-

la extrema division, de la extrema se
paration, del desgarramiento interior 
en que al mismo tiempo que la exi*- 
lentia es. sentida con una suprema in- 
tensidad, se afirma de modo parade- 
jico y en la propia division, el senti- 

miento de la unidad interior del espi- 
ritu. Asi la conciencia -tragica es una 
conciencia dolorosa porque se forma 
en la separation, pero es al mism* tiein 
po una conciencia gozesa pueste qu1" 
en el mismo dolor que la desgarra v la 
niega. recoge el ajlma la triunfant'e 
certidumbre de su vitalidad.

Las reflexiones de Hegel sobre 
la conciencia tragica se alimentan so
bre todo en la experiencia cristiana. 
El C'ristianismo es division y es uni
dad; dolor, desgracia, infortunio y 
gozosa reconciliacion con la exist'en- 
cia.

El resorte central de la vida cri— 
liana es la idea de Dios qu^ mu'ere v 
resucita. La muerte y la resurrection 
de Dios son algo mas que una alter- 
nancia, que un ritmo temporal; son la 
expresion de una division intima en el 
seno de Dios. La muerte es el dolor, 
la desesperacion, la nada; la resurrec- 
cidn es la vida que se afirma preci- 
samente en el sentimiento de ese dolor, 
de esa desesperacion, de esa nada. De 
modo que la muerte y la resurreccion 
de Dios 'son log polos del mismo senti
miento de. la exist'encia, que muere en 
la vida, que vive en la muerte y que 
permanece asi en agonia hasta el fin 
de los tiempos.

Hegel confiere a esta experiencia 
una profunda significacion ontologica. 
En ella se afirma segun el, la divi
sion primordial del ser, la necesidad 
metafisica del No, que al oponerse al 
■Si. Io promueve a una nueva existen- 
cia, lo lanza a la historia y a la vida.

I odo el ■'i-dema de Hegel reposa en 
una presuposicion fundamental, a sa- 
1 ter; que el mismo rftmo que preside 
el movimiento de las ideas en la men- 
te~preside tambien el movimiento rleTas 
cosas es~ET realidad. Ese ritmo es la 
dTalecticaT de modo que en ella se ex,- 
1 yesa directament'e la vida concreta.de 
la existencia universal.

MONOCORDE
coyuntura de solitas calles que habran pre- 
viamente pintado nuestros ojos de los colo
res preferidos o una calle al oleo, toda bri- 
Hor teoria d:e inmuebles espolios; una blan- 
ca pared que tan bien ensambla con el cie- 
lo del fondo, blanca pared que acaba de tras- 
pasar un vuelo de palomas negrales, blanca 
pared en que nunca nada tiene sombra; un 
jardin—eucaliptos, de hoja linea; saucos, de 
lioja '.uene; fresnos, de hoja lela—; ficus, 
de hoja de piel de la planta del pie; raros 
arbolts, de hoja de humo o que no se ve 
y apenas se oye; algo mas que una percep
tion," un giro de alma. Sobre todo, un dia 
de Barranco es una tetera sobre una mesa; 
un fresco pintado en una entreventana; una 
paloma aztilenca de la dial toda cabezada, 
todo paso, todo gesto conspira a esclarecer el 
pavon de la pluma. Aqui vivir es content 

_el aliento-.

MARTIN

Y esa presuposicion implica la con
viction de que puesto que el pensa- 
miento y las cosas obedecen a la mis
ma dialectica, y esa dialectica es en 
fondo una ley, tin ritmo mental, al fin 
y al cabo el sujeto y el objet'o, lo ex- 
terno y lo interne se reclaman de una 
kola vida espiritual.

Esta vida espiritual es la razon en 
cuya ley recogemos la participacion 
mas intima de la existencia. Es el ab- 

que abandona la muerta inmo- 
a qiie la condenaban las escue-

En Hegel se cumpl'e de modo «i‘d" 
mirabl'fl aquella ley en cuya virtud cuan- 
to mas plenamente encarnan un hom
bre o una obra, el espiritu y las po- 
sibilidades de su tiempo, tanto mayo- 
res son las perspectivas que el hombre 
o la obra, abren a la avenfura del pen- 
samiento o d(> la action. En Hegel se 
sintetizaron las mas variadas influen- 
cias; en su obra fluye todo un ipasado 
secular de experiencia y de meditacidn; 
pero el pensador recoge y elabora todo 
ese pasado obedeciendo a la intima vo- 
luntad de su bora. Y es asi su obra co- 
mo un fruto donde se configura t'odo 
lo que es y lo que ha siclo y donde se. 
cncierra lo que va a ser, como una in
numerable profusion de semi.las

Todas las sugestiones de la anti 
guedad y todas las solicitaciones del 
presente le llegan a Hegel a traves de 
ese confuso ambiente del sentimientos y 
de ideas que se llamo “Romanticismo’' 
Precisa pues estudiar la obr:i de' Hegel 
en relation con esta atmbsfera donde 
se cruzan las corrientes mas opuestas, 
donde se condensan las emociones mas 
diversas, donde junto al amor por las 
formas luminosas dc la Grecia apoli- 
nea encontfamos el misticismo noctur- 
Uo tm Novallis y el profun io senti 
do del misterio de iin Schelling, y en 
el cual resuenan cantos de lirico entu- 
siasmo por la naturaleza y por la vida.

Ida de dislocacioii subniarina 
menos sudamericanos mas no- 
trata es de encontrar los he-

■ quiero descubrir con nueistra 

icos disenados baste por ahora. 
n" seria encontrar, para cada 

> de personas, ingenieros, doc- 
ue >se interesaran en estos te- 
■: que tratasen de escribir un 
■odrla publicar en el Boletin 
ngenicros o en los Anales dc 
rcos. Si el asunto requiere mi 

me halagarla laborar en coo- 
de modo que mis ayudantes 

epara el material de estudio, 
fia especial para su consulta y 
jriginales que a veces son in

los casos.
a tn la Geologla, se aprenden 
, sirven despues de haber lei- 
e la naturaleza; entonces ayu- 

tratados los cuales sin ex- 
oscuros, axiomaticos y aprio- 
lo que se ve, da conviccioh, 
lismo y aniniios para lanzarse 

de empresa..

este afio quiero 
en cooperacion

Colegio Italiano "Antonio Raymondi”
Avenida Arequipa 1051.

SECCION MASCULINA ¥ FEMENINA
Metodos modernos—Seccion Montessori Campo de deportes.

1NTERNADO Y EXTERNADO
Omnibus especial al servicio del Colegio.

la, o por el flanco corre y en el airt- cag go- 
terones unos de frenesi, otros de cera, otros 
de mid. Sabed que es un dia en Barranco: 
el esfuerzo de un cholo que sub,e 
te por c. ------  —

rrillo en boquilla, que, ante el sol poniente, 
no alcanza a soltar un regiieldo; una mirada- 
loda la barbara tristeza de una pared de roja 
lunidura donde percute, con huel.a dg im- 
pacto, la musica de la banda militai ; una

NATEA EEIN OSO

a Kcynoso, cl gran pintor 
muerto en Arequipa a Idt 

dc I'erdad, conlraido, es~ 
—le los tdinas wrndculos, co- 

su obra abundante dcsper- 
on publica cuando, proxi- 
'ba en la Universidad.
na realidad. Dc ung purssa 
i conciencia asci ndrada, tc 

ainplisimo. Queremos de- 
o rendido y sin reservas an- 
tncnca, que, fcliztiientc, sc 

ira iuerte y definida.

mientras el espiritu exhala la queja 
crepuscular de una nostalgia infinita.

Hay sin embargo una cierta tonali
dad. tin cierto caracter que confiere a 
todas las diversas expresiones de la in- 
quietud romantica una como unidad 
musical y q’ es, a saber: predominio ds 
la subjetividad, ej anhelo por absorber 
sn el yo la totalidad de la existencia

Este anhelo impregna la poesia, la 
/eligiosidad y la especulacidn. Esta se 
da especialmente como una tendencia 
a transferir al ser las rnodalidades deb 
yo.Y como quiera que el yo se les ofre- 
ce a los filosofos romanticos como al
go que sol0 existe porque es dividido, 
que solo se afirma porque es negado, 
conciben tambien al ser universal co
mo tin ser dividido, y emprenden el 
trabajo gigantesco de volver a crear 
inediante el juego dialect’ico de las pti- 
ras formas del yo, todos los grados, 
todas las rnodalidades, todos los a«- 
pectos de la realidad.

Y he aqui los dos motivos funda- 
mtntales de la filosofia del Romanti 
cismo aleman: primero transference 
al ser de las rnodalidades del yo; se 
gundo Concepcion de la exist’encia co
mo oposicidn, division, polaridad.

Hegel se encamina hacia la concep 
cion de su sistenia a traves de una lar- 
ga meditacion sobre la conciencia tra
gica, es decir sobre la conciencia de

\ X • ’/L
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ay yo tan solo he nacido.

nicnos gato, gato, gate?

yo 061110 tai'f solo he nacido.

ay yo c6nio taft solo he nacido.
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THE ENCYCLOPEDIA OF THE 
SOCIAL SCIENCES.

SECCI ONES:
DIURNA Y NOCTURNA

asuntos importantes 
los libros solo s™ ,, 
dices de literates, los t.„K„;: 
zosos. No recuerdan siquiera 
se c':- J__  *';v
cion en Venezuela;

DEL

ING. HARO Y HERMANOS

He Utilidad National

a c^t hi u d d e e x eje I e n c^i a
Quien no tiene su vestido azul 
,v no alntuerza y tema el tranvia 
con su cigarrillo echado y su dolor de bo!

(sillo?

fll

j
• •*<**

cons.
creciente pasion 

nuevo tiempo.

Referirm 
tand'o a i 
prcijuntas 
sado pitiiti 
simrir cl 

sinteti.

Existen para 
posibilidades. I 
tnentos es el esc 
gicamtnte conio 
halbltamos es 

s rliitrarios de 
por el mar y su 
res” t|ue parece 
en la lucha mile.

una carta 
asunto tnuy importante?

^-Si tengo fe en

ncrteamerica libertada
Ccnde Hermann

el grupo de la Habana—“decir nuestra palabra
l— es decir, ponderada y fecunda, susten.
en Observaciones coppretas, a base de 

tatar los hechos y estudiar con 
por realidad, qtte caracteriza al

depend: scia espiritual del filteofo, es decir. dd 
que desdena superficies y solo le apasiona el’.sq/. 
nificado.

tudiante, al juez <> abogado, al hombre de nego- 
cios, al trabajador en asuntos sociales, al hombre 
de cultura general. La seriedad cientifica de es- 
ta Enciclopedia queda demostrada por las socie- 
dades que la ban organizado: American Anthro
pological Association, American Association of 
Social. Workers, American Economic Association, 
American Historical Association, American Po
litical Science Association, .American Psycholo
gical Association, American Sociological Society, 
American Statistical Association, Association of 
American Law Schools, National Education Asso
ciation. El apoyo extranjero se halla representa- 
do por tin grupo de profesorcs ingleses France
ses, alemanes, Italianos y suizos que format! par
te del consejo directivo de la Enciclopedia. Bas 
te decir que entre ellos esta el notable economis 
ta Jhon Maynard cuyo libro "Las consecuencias 
econornicas de la paz es uno de los aconteci- 
mientos de la post-guerra.

de modo que, practicamente, la proporcion del au- 
mento, es muchisimo mayor, pudiendo calcular. 
se en un 25 por ciento.

3o. — disminucion de los lectores de libros 
de mero entretenimiento en una proporcidn de un 
ti einta por ciento: signo de menor frivolidad;

4o. — aumento al triple (doscientos por cien-

Quien no se llama Carlos 
y no dice al 
ay yo tan solo he nacido.

Editor en jefe de esta Enciclopedia es el pro- 
fetnr Ectwin R. A. Seligman. Comprende las 
siguientes materias: Anlropologia, Economta, E_ 
ducadon, Historia, Derecho, Filosofia. Ciencia Po 
litica, Sicologia, Obras Sociales, Sociologia, Es. 
tadistica. Es la printera sintesis comprensiva 
de las ciencias sociales, en el mundo. Incluye 
una relacion completa del progreso obtenido has- 
ta el tiempo presente en los diversos campos de 
estudio mencionados. Es una guia en lenguaje 
accesible para cada uno de los temas fundamenta
les a ese respecto. Interesa, en especial, al es.

Quien no escribe 
y habla de un r 
ay yo tan solo he nacido.

T/Y'l’ P<rrr ??u?sto cammo, practices v realistas • 
bMote,"? R""“-
ambosTL- moviralen‘° '’e libros, marchan 
ambos a la cabeza pese a la antignedad v rique- 
■d tradicional de la Biblioteca del British Museum 
n de Losdres. La del Congreso, en Wdshimr

de LenhJrad8 v" '?lill0neS de voWmen«, las" 
K aT 7 Moscu’ con otro ,anto> J' la Litm mi1B1Mr as secundarias. pasan de los 
v en to I V?l”n?ene,s’ en tod°s 1^ Estados Unidos 
y en toda Rusia, demuestran la pasion por la lec- 
mci'dnY0",?-0 entretenimiento> s>no como prepara, 
r.cton teemoa. como persecusidn de un di-al ao 
los''enXr-,ni’ C0llcret0-1 En bi eludad de
los negocios por excelencia, hay en solo la Bi
> toteca Municipal, un volumen por cada dos hal 
b lan.,- ,. Mimandu el caudal de las ciemas biblio- 
tecas, pasa con creces esta proporcion.

El hbro no es, pues, mere espareimiento. El 
• ibro es la senda mas practica y ilevadera para 
conocer la tecnica de los grandes movimientos. 
pma lormar expertos, para depurar conocunientos. 
zQue leen en el Peru? ^que se lee en Lima, al 
menos, en estos ultimos anos?,

IE1 gran nticleo de lectores esta constituido 
por jovenes. _ \ las constataciones estadisticas de 
los id times siete anos, permiten afirmar estos he. 
chos. concretos: a juzgar, solo por los dates pro! 
porcionados pr la Biblioteca Nacinal de Lima:

; aumento en un 10 a 15 por ciento de 
lectores : signo evidente de mayor preocupacion in- 
telectual;

,2(': ~, Centro de ese aumento, desaparicion 
paulatina del lector de diarios viejos con animo 
de buscar datos para jubilaciones, montepios, etc,

to) de los lectores de obras sobre ciencias socia- 
les; signo de preocupacion realista;

So. aumento en un treinta por ciento de 
lectura de obras de historia y geografia;

6°. — desaparicion de los lectores de obras 
de religion.

Dentro de las constataciones que signfecan ta. 
les datos, se conforta la esperanza, pero aun hay 
que insistir en algunos puntos.

La atencion creciente por las ciencias socia
les e historicas, a cambio del olvido tie la litera- 
tura, y ]a ausencia de la religion, nos delatan un 
estado cspiritual de aguda obscrvacion politica. 
Los jovenes tratan de no derrochar su tiempo en 
labore-s de puro esparcimiento. El libro adquier’ 
los cai acteres que debe tener en todas partes • 
catedra. escuela, revelacion. Nos encontramos, eti 
consecuencia, ante un hecho de realidad irrefu
table: existe, por lo menos, al traves de la lee-- 
t’.tra, mi anlieio evidente de superacion y la atrac- 
cion profunda de la realidad. Se practica la gim- 
nasia politica.

Pero, de otro lado, los grupos excesivamenre 
parcelados, excesivamente “istas” debilitan el fren- 
le que debiera presentar una generacioiT agitada 
en el fondo por comunes preocupaciones, conven- 
cida de necesidades identicas. < Como es posi- 
ble, por ejemplo, creer en la sinceridad de un 
movimidito religioso, de un renacer del espiritu 
cristianisimo, si ninguno de sus mantenedores ,:e 
instruyen precisamente en la materia misma que 
propugnan? ;Que campana severa, fecunda, pue. 
den realizar quienes no se preparan conociendo el 
rumbo mismo de las ideas que sustentan v pro. 
pagan? Es curioso delatar este dato: en 1924 sol 
lo bubo un lector que levo dos libros sobre re
ligion; echo en 1925; 5, en 1926; 1 en 1927; nin
guno en 1928 y 1929, sobre un promedio de 17,000 
lectores en cada ano. Es decir, reduciendo a cifras 
estos datos: sobre 108.256 obras consultadas en 
ese periodo, solo bubo 16 de religion que atrajeron 
al publico, o sea 0,0015 por ciento.

La leccion que se despren.de de estos hechos, 
parece ser la can-elacion de la etapa en que pri 
maban lo estridente, lo teatral, lo sonoro, a cuya 
sombra se han forjado muchas reputaciones y se 
han levantado muchos heroes. Cada gesto ha re. 
vestido un caracter individual o de pequeho grupo. 
Cada grupo juvenil ha vivido en pugna con los de. 
mas. La insurgencia ha seguido una direccion cu_ 
riosa: en vez de atacar a los adversarios, ha trata. 
do de acabar con los espiritus afines, pero no i_ 
dentvos. Se ha odiado no lo opuesto, sino lo pare, 
cido. En esa esteril campaha han pasado diez anos 
con todo el mensajerismo de los “que teniamos 
veinte anos y q’, ahora en e] campo de los trein. 
ta, constatamos con amargura que debimos ser 
cantos, realistas, tenaces, y,—lo enuncia bravamen 
te <■ ■ • " • • •

adusta" 
tandola

Gl MN ASIA Y ACROBACIA
La tecnica de la accion es lo que podriamos 

llamar la gimnasia; la apariencia de accion, pre- 
cipitado y decorativa, es mas bie* lo acrobatic. 
Un gimnasta es un hombre que se prepara para 

salud; un acrobata es el que aprovecha 
de ciertas dotes fjsicas y de su preparacion — 
tc.ciendo el rumbo de esta — para impresionar 
con su destreza, que no fecunda nada-

SC 1’reparan nuestros jovenes para su 
itturo, mas o menos premioso? Ademas de la 
de?PdIhGItOn'adK a reflexi6n> de la observacion, 
fun<E b ? !dc >C C e tenerse presente un. vehiculo 
fundamental: la lectura. Los paises de mayor 
los”^ de,tnas rea]‘stno politica o economico, son 
rante \ leS EC" o-UeStr° ,atinismo intempe- 
rante, solemos confundir lectura y verbalismo 
?"3"e?ara los «nplricos que nan manejad’X 

—s en estos paises sudamericahos, 
son palabras, los lectores apren- 

—s tragalibros, grandes perew 
. - ——-- - i cl que “traga libros"

n n’u113'1 Weenie Gonzalez, hombre de ac- 
en Sarmiento forjador de la Argentma moderna; de Gonzalez Prada, anima- 

dor a. i„ peruanas. de Lenini

-s revoluciones: 
quien el sentido realista

Con Valor Oficial 
INTERNADCi Y EXTERNADO

Kindergarten, (Primaria, Media, y Extension 
Uni ver sitaria

LOCAL
DEL ANTIGUO COLEGIO ITALIANO 

CORCOVADO, 410 
Telefono 33812 — Apartado 2105 

LIMA.PERU

de Keyserling.
n'rad. de R. Baeza y J. Perez

HSPASA CALPE, S. A..—1931.

Distinto a los libros dedicados por viajeros 
a Norteamerica, como el de un Paul Morand, 
pot- ejemplo, en los cuales se kos da visiones 
anecdoticas de ella, el Conde Keyserling nos ofre. 
&■ una interpretacidn en profundidad. Le preo" 
cupa a Keyserling el sentido, por sobre lo apa. 
iencial, para producir la tonica influencia en esa 
cultura joven y original, exactamente como ocu 
rrto con la interpretacidn que de Suiza e Italia hi- 
cieia en su Europa . Lo que Frank realiza frao-. 
.mentariamente, Keyserling lo logra integrameJ" 
te, en una forma persoiialisima y con toda la in.

despren.de
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®1 sol brinco en el arbol.

Despues todo fue pajaros.

M A R T I N ADAN

la

TINTERIU.0 Jose Sabogal.

Xilografia.

Sabogal responde an iaterrogatorio
E Z

^Si tengo fc en un Arte Peruana?

JOSE SABOGAL

5 unri'ersidatj,

t

I 
I

1,

1 sig-nifican ta_ 
pexo aun hay

r 
i

El sol tiene en el arbol 
inquietudes de pajaro-

lixisten para enfervorizar mi fe todas las 
posibilidades. El mas fuert'e de mis funda
ment^ ies el escenario como naturaleza y 16- 
gicamente como tesoro humano. El pais que 
halbitamos es uno de los capricfios mas 

. rl>itrario< de la creacion. Comi nee I'd. 
por el mar y sus riberas, las llanuras ‘'luna
tes’' que parecen pianos de apacible tregua 
en la lucha milenaria del mar con las nionta-

estos hechos, 
en. que pri_ 

noro, a cuya 
aciones y se 
gestp ha re. 
queno grupo. 
i con los de_ 
Jireccion cu_ 
os, ha trata. 
, pero no i_ 
ino lo pare, 
do diez anos 
'lie teniamos 
le los trein. 
rlebimos ser 
a bravamen. 
stra palabra 
nda, susten. 
ase de cons, 
iente pasion 
tvo tiempo.

e de nego- 
al hombre 

fica de es- 
las socie- 
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Psycholo- 
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lo de la litera- 
nos delatan un 
'acion politica. 
■ su tiempo en 
libro adquier- 
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salidad irrefu- 
res de la lee- 
on y la atrac- 
actica la gim-

excesivamenre 
lilitan el fren- 
■acion agitada 
iones, conven- 
imo es posi ■ 
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r del espiritu 
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a misma que 
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conociendo el 
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•os sobre re. 
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dio de 17,000 
endo a cifras 
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Referirme al Arte icm el Peru, contes- 
tan-d'o a cada itna de sits interesantes 
preguntas, me obligaria a tener un for- 
sado pun to de pari Ida. Creo q podre rc- 
suinir t'l senlido de su interrogatoAo 

sintetisdndolo en algunos pantos

Lejos, aqui, llovia 
el cielo de tus manos—, 
un cielo pequehito, 
profundo, solitario — 
Hora todo es distancia, 
ceguedad. aletazo.

V los restos de las admiralties culturas 
que se han sucedido en millares de anos en 
la Sierra y en la Costa—Chimu—Nasca—- 
Ch..-vin- -Tiahuanactt—Ccosco-—etc., culturas 
definitivas que nos han legado su rittno, que 
atm vihra en las razas que praehlan este fa-

ciencias socta-

por ciento de
grafia;
bores de obras

bulosQ escenario. Toda via visten las indias 
huancas la noble tunica y sobreviven a 
Conquista con su cultura pre-colombina. La 
raza htianca como otras tribus antiguas del 
Peru se bastan y hasta imponen sus'- antes 
y sus industrias antiguas.

El choque de culturas ha producido nues- 
< tro dtsconcierto espiritual, el q’ aun estamos 

suinendo- Con la avanzada de cultura gre. 
co-romana-mori-ca traida por Espana, que- 
damos desiquiiibrados y desconcertadcw por 
razones del atavismo de culturas originales 
y por la infuencia del alma del medio am- 
biente.

Parece que hemos llegado ya al punto 
algido de encontrar nuestros propios me- 
dios de expresion de una manera anierica- 
na y con el aire propio de las dos herencias.

En la etapa actual que bien se puede de- 
nominar como el Segundo decenio de est'a 
cruzada nos hace falta mas compenetracion 
que en el primer decenio 1'919-1929. Yo es- 
pero que la juventud de este importante 
raomento llegue a condensar las formas de 
sus inquietudes en los tnuros de la nueva 
universidad. Y aqui me toca contestar a 
otra interesante pregunta sobre pintura mu
ral.

Si. Muchos metros de noble muro 
son necesarios para una consolidacion plas- 
tica del fervoroso momento juvenil de re^n- 
cuentro. La pintura mural en el estricto sig- 
nificado que tiene como material y como tec.- 
nica nos haria acentuar nuestro sentido es- 
tetico y nuestras inquietudes sociale.s y es 
muy posible que podria definirnos tin esti- 
’o dentro de las antes americanas.

—iQue el pintor Paul Gauguin ha in- 
fluido en los artistas mexicanos y peruanos?

—Toda alta pensonalidad lartistica 
tiene influencia en el arte universal. 
En cuanto al maestro Gauguin, su claridad. 
su sencillez. su fuerza sana—sin resabios—, 
en resumen su sinceri'dad bien lo hace, maes
tro de los mexicanos y sudaniericanos. Pero 
hay que tener presente la infancia de este 
artista que despert'd en tierras de America 
en el Peru, ademas de llevar en sus venas 
sangre peruana.
La ardiente sensibilidad de Gauguin tiraba 
con intensa nostalgia a su mundo infantil, 
hacia America. Asi escapo de Paris gn busca 
d.-l tropico americano, ala La Martinica. Asi 
mas tarde ansioso de lugares mas fabulosos 
fue al paraiso de Tahiti en donde murid. 
Mas que influencia de Gauguin en el arte du 
America es para mi un genuino pintoy amc- 
ncano. El bused expresarse y lo consi= 
gttid con la mas intensa sinceridad como 
hombre de aqui. como artista americano

nas andinas. .A.-cienda Ud. a las regiones 
del Sol a plena sierra y la vision sera dulce 
y aterradora. Los profundos tajos de los 
valles calurosos, las London das suaves, los 
replhgues infinites y variados, tragicamen. 
t,. aridos o plenos de fertilidad. Las nieves 
altis’imas y las Hinuras infinitas limitadas 
por azules enteros o suspendidas tntre las 
nubes. Asi es el mar hacia Oriente como de 
Sun a Norte. La variedad y la belleza son 
extraordinarias.
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El Exodo Rural cn e! Peru Seminario de
Economia y Finanzas

ContabllidH

tra

Economia J*c

Economia

tra

Economia None

Econom

Geografia

Finanzas especiales
tral

I

f del

Labor <Ie

J- riel
Mbvimiento de b

1309
5

»unwerwlad, 6
■■

i

Xuniero de monografias pre-
Sftntadas.....................................

Nfimero de 
tados . .

Numeros de

Ntimero de 
tados . .

Nfimero de grup

!2ij
13

Num er o de 
tados . .

33
4

presentadas.
grupos ...................

La Biblioteca c 
con 2,000 volum 
Sociologia, Ecoso 
en cuatro idiom: 
gles„ Franc&s, Itr

A- ■ / /A

Numeros de fichas analfticas 
presentadas ....

Nilmero de grupos

Hisforia Econom
I’e

Ntimero de fichas 
Nuimero de

Geografia Financiera General 
Peril.

Ntimero de trab 
tado-s ....

Ntimero de gimp

dignas de la ma- 
a nuestro pais.

mi-

I'rOiiiLvdio de lect'
Ntimero de Aut<

dos......................
Nuimero de obras

ei« los cuatro ;

Dejando de lado, las cues- 
t ones de motivacion y de de~ 
talle, vanins a concretarnos a la 
parte estadistica del funciona- 
niiento del Seminario.

: ■

4

Si sc examina cor 
. de. ver al plan IJpov 

: ir-aiitentica de. que la 
ca. mtindial gsta natif 
averia qttc sus propit 
diccioiies acreci; ntaii 
arrolla el regimen de 
la gran industria, del 
nanza internacional. 
la est met lira econorr 
caer y S presidente I 
lo meuante stt plan q. 
la guerra financiera

E'-ita actitud de lo

Ingles Y
OF1CIOS, 
DENCIA, 
CIENCIAS ANEXAS.

MA PAS' Y CUADR'OS MURA LES PA. 
RA ENSE&’ANZA INTU1TIVA de Leccio. 
nes de Gosas, de Historia Universal, de 
Historia del Peru, de Geografia. de An. 
tialcoholismo'y ds Ciesci'as Ffsicas y Na. 
tu rales.
TODO ( LAMO II) NEIESITE LO EX 

(OXTRARA STEATPRE. Y A LOS 
MF.TORES PREFIOS EN LA

L I B R E R I A
FRANCESA CIENTIFICA

F. y E. ROSAY
C-XTJ'E DE LA MERCED No. 632 v 634 

LIMA
TELEFONO 33620— A P A RT A DO

Selecto surtido de obras en Frances, 'f?. 
en Castellano sobre ARTES A" 

LITERATU.FLA, JURISPRU. 
MEDICINA, FILOSiOFTA Y

El objeto de la presente nota 
ts unicamente informar sobre el 
actual funcionanriento del Semi
nario de b'.conomia y Finanzas. 
Xo nos inctimbe hacer nna rese- 
na general de los fines y movi- 
miento de este nuev0 nretodo de 
ensenanza, puesto que ya, al res- 
pteto, hay nna amplia informa- 
cion publicada en periodicog y re
vistas tales como la "R'evista E- 
conornica v Financiera'' de la 
Facultad ( Nos. 1, 2 y 3), la “Re
vista L’nivnrsitaria’’ (trinrest're: 
Abril, Mayo y Junio, 1930) y 
otros’ drganos de cultura y pu- 
blicicl d. El caracter informati- 
vo de estas lineas, nos releva, 
pues, de hacer tin eStudio in ex- 
fCnso de las vias de organizacidir 
por las que va encausado el se- 
nrinario.

fich: 
del 15 de Mayo 
lio, puura las 
nes de Semina 
actual ....

Ntimero de trab 
tados ....

Nurniero de grupc
El Seminario que lleva incluso 

tantos scniinarios como curses de 
investigacidir senala el plan de 
i studios de la. Facultad de Cien- 
cias Econornicas, en stt funciona- 
rniento diario ]>resenta dos as- 
pectos: el aspacto propiamente 
investigatorio con los alumnos 
que cursan asignaturas dfe ..semi
nario. y por consiguientg reali- 
zan alii sus trabajos dp btisque- 
da bibliografica, y el aspecto, di
remos, general de “sala de lec- 
tura para todos—ya scan alum- 
iios de la Facultad o no—los q’ Se 
propongan consultar o ahondar 
cuestiones sociales1, financieras- y 
(condnricas. De acuerdo con es- 
tos dos aspectos, vamos a hacer 
la resena estadistica.

En tl Peru el exodo rural todavia no tie- 
ne proporciones de crisis, en si mismo, pern 
puede decirse que es el resuttado de nuestra 
crisis general. Xo eStan'd'o organizada nues- 
tra produccidn, no teniendo las clases rura- 
les apoyo de ninguna clase para desarrollar 
las industrias campesinas, los brazos abun- 
dan en nuestras sierras y las juventudes er- 
cucntran en las filas del ejercito y tambieu 
cn las bajos menesteres domesticos de ciu 
dades populosas como Lima, Arequipa, Tru
jillo y otras, una panacea a la afliccidn del 
l>aro.

El exodo rural puede convertirse en cr* 
sis en si mismo, si es que no se encuentran 
los cauces que desvien en mejor sentido ese 
movimiento inmigratorio q’ ha dado por re- 
sultado la formacidn de monstruosidad.es ur- 
banas con detriments de la economia general 
de un pais.
Eos lncas tenian una iustitucidii. los “rniti- 

maes", considerada por los historiadores con 
fines punitivQs o estrategicos. Pero aden- 
trandose en el prob'ema. parece de sabios 
fmes econdtmcos. Existe, indutcfciblcnreiite 
en el Peru tin desequilibrio en la repartition 
de la poblacion. Hay d-partamentos de po- 
blacion densa y donde escasea la tierra, co
mo en el Cuzco y Puno, y otros donde abun- 
da la tierra y la poblacion indigena es esca 
sa, como en Huanuco, Cajamarca y otros. 
Si pudieramos restabkeer la institucion de 
"mitimaes , no hariamos sino una gran la
bor de colonizacibn de nuestras sierras, de 
valor ttfilisimo en el pais. R'estab'.eceriamos 
el equilibrio que indudablemente esta roto 
en el Peru y que se manifiesta cop el cons- 
(tante exodo de campesinos a las ciudades. en 
busca de trabajo domestico.

Luis Haudin plaittea para America nue- 
vamente un viejo problema europeo y con el 
mas alto interes y a la vez con sugerencias 
interesantes. El tipo de campesino, especial- 
mente el del pastor, el nomade domador de 
toros en la pampa argentina, se refugia en 
la urbe, para sentirse tan libre como en el 
campo, antes que arraigaise a la tierra co
mo e] agricultor. S|>eng'.er encuentra aqui 
una observacion que contradice stt hermoso 
capitulo sobre la ciudad y el campo. Y es 
que el espiritu del campo, encuentra a veces 
en el corazon de la urbe, la libertad. salvaje, 
el desarraigo de la tierra, que solo en la vida 
montanesa y pastoril suele encont'rarse.

EMILIO ROMERO

Numeros de tral 
tados ....

Historia Financiera General
Peru

Paralelamente al envejecimiento de Eu
ropa, envejecen en ese cont'inente muchos 
probliemas. NuevaS mddas literarias, tod.s 
fugaces; nuevas modas filosdficas, tienen 
una vida rapida y agitada. En el campo de 
los probkmas sociales y economicos, los te- 
mas envejecen por agotamiento, por estudio 
monografico llevado a sus ultimos terminos- 
Tal el tema de Malthus, el tenia de la deca- 
dencia de occidente, el tema de Europa en 
general, por mas que el talcnto europeo en- 
cuentre cada vez nuevas formas de presentar 
viejos probkmas.

En nuestro continente, en cambio, los vie
jos problemas europeos cobran a veces no- 
vedad inusitada. attn cuando pasan inadver- 
tidos para nuestros estudiosos, a fuer d; 
considerarseies ya suficientemente discutt- 
dos en Europa.

Un reciente estudio d:> Luis Baudin. el 
autor de 7/ Empire des Inkas", nos trae Su
gerencias mteresant'es sobre la apb’cacion de 
estos viejos problema- europeos en Ameri
ca. En la Ee-vue Politique et Pirlanicntai’-c 
publica Baudin, con aquel amor . or las co- 
sas de esta America, y con aquel ta.'ento que 
le ha conquistado envidiable a Imiracion ; li
tre nosotros, habla de exodo rural en ’os liai
ses sudamericanos. El fenom. no de la des- 
poblacion de los campo< es ya tm tema trllla- 
do en Europa y parece tambien que lo es en 
America.

Pero la crisis economica actualiza 
diversos viejos probkmas y nos obliga a di- 
rigir la mirada al panorama social de nues
tra America. El fenomeno d? las despo- 
blacion rural se presienta ya en la Argent:na 
camo lo afirma el profesor de la L’niversi- 
dati de Buen»s Aires Dr. Emilio Coni. Com- 
parando los censos de 1895 y 1914, sobre 
1 .000 habitants, la agricultura y la gana- 
dtria ocupan en esta ultima fecha 54 habi- 
t'antes de menos que en la prim-era, mientras 
la administracion ptiblica absofbe un 18% 
y la industria un Coni senala entry 
muchas causas, el servicio militar y el ser- 
vicio domestico. Los campesinos son reclu- 
tados para engrosar las filas de los batallo- 
nes, arrancandolos del campo, envenandolos 
con los placeres baratos de la ciudad. Los 
campesinos vuelvtn despues del licenciamien- 
to, desadaptados y pensando siempre en vol
ver al vertigo urbano. El servicio domesti
co a la vez, conduce millanes de jovenes de 
ambos sexos, especialmente del femenino, a 
las grandes aglomeraciones urbanas, quitan- 
do brazos a la agricultura y al cuidado de 
los rebanos.

Estas observaciones son 
yor atencion aplicandolas „ r_.„.
Hasta hoy habiamos hablado del servicio mi 
litar desde diversos puntbs de vista, sobre 
todo el de la adaptacion del indio a la vida 
tirbana como medio de civilizacion. Tambien 
como medio de educacion, cuando se trata 
del problema del indio como un simple pro- 
b'.ema de edttcacion. Pero estudiando el a- 
sunto en la amplitud del panorama economi- 
co peruano, no podremos menos que confe 
sar que el viejo tema europeo. comienza a 
aparecer como tin virus en algunos paises 
del continente, como un sint'oma agravado 
por la crisis economica actual.

Parece paradojal confesar que el indio. 
tan apegado al terruno, tan conservador en 
cuanto al amor de la tierra se refiere, en- 
contrara en estos dos cauces: servicio domes
tico y militar, e] cainino de la despoblacion 
de los campos.

Como resultadb de los cursos 
de Seminario de anos anteriores. 
tiene archivados por materias. 
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trio que lleva incluso 
arios conio cursos de 
r senala el plan de 
la Facultad de Cien- 
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spacto propianiente 
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ica, y el aspecto, di- 
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tdos—ya, scan altini- 
ultad o no—los q’ se 
-onsultar o ahondar 
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De aouerdo con es- 
'tos, vamos a hacer 
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Labor de Biblioteca.

La Biblioteca cuenta actualmente 
con 2,000 volumenes de obras de 
Sociologfa, Economia, Finanzas etc, 
en cuatro idiomas: Castellano, In
gles., Frances, Italiano.

Si se examina con otra tnirada, se pue- 
de.ver al.pjan Hoover conw la revdacion 
auteniica de que da < -
ca mundial gsta naufragando por la grtiesa 
averia qu0 sus propias y organicas eontra- 
dicciones acreckntan a meciida que >e des- 
arrolla el regimen de la gran propiedad, de 
la gran industria, del monopolio y de la fi- 
nanza internacional. El inmenso aparato de 
la estructura economica mundial amenaza 
caer y d presidente Hoover quiere impedir- 
lo mediante su plan que es un armisticio eu 
la guerra financiera de los grandes paises.

E.-ita actitud de los Estados Unidos res-

PrOim.edio de lectores ....
Ntimero de Autores eonsult'a. 

dos
Nuimcl’io de obras concultadas 
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Historia Econdniica Geneml y 
Peru.

de trabajos presen-

Numero de trabajos 
tados

se; .La lucha de los mercados es implaca
ble, y, conio. cada .pais europeo readquiere 
la capacidad productiva que perdiera con la 
guerra, los terminos comienzan a aclararsc 
]>ara los Estados Unidos. La. proyectada 
union europea de Briand como arma de dos 
filos contra Rusia y contra la tarifa pro- 
teccioni&ta, contribuye a defiitirlos. Se in- 
venta entonces la campaha del trabajo for~ 
sado en Rusia, qtte por lo menos asegura 
trabajo y esustento a todos, y, we explican 
las desjredidas en masa de obreros en los 
]>aises capitalistas como normal presencia 
cada diez ahos dc tin fendmen0 de depre- 
sion. La paz readquiere su calidad de leit 
niotiv aunqtie la carrera armamentista no se 
detiene.

Ha llegado entonces un mom.nto en que 
nadie pttede mas. La racionalizacion no bas- 
ta. E| dumping del trigo y del petroleo des- 
equil'ibra los precios al por mayor y con elly 
la moneda. Diversos plants financieros des- 
valorizan la plata. Los precios generalss 
caen a limites iguales a los de un >sig'.o atras. 
Pero 50,000.000 millones de dasocupado-s 
en todo el mundo car cen de lo indispensa
ble para subsistir. Partidos de niercaderes 
se cubren con la tunica sugctstiva del nacio- 
nalismo, para camouflar su verda k-ra iden- 
tidad. Los sindicatos exp'.ot tdore- d.l po- 
der estimulan el sentido irraciona! del pa- 
triotismo.

Pero en medio dQ toda esta vertiginosa 
locura se extraen limpiais, nitirias, algunas 
conclusion's. La organizacion capitalista se 
destroza. El plan economico rttso conse- 
cttencia de su Gosplan esta stirtierdo su e- 
fecto. Sus product'os a bajo preeio rea’.izan 
ttna labor mas eficaz que un milion de pan- 
fletos evidentes, dialecticos, irrefutables. Los 
gobiernos plutocratico.s. aristocraticos y de- 
mocraticos comienzan a controlar mal el po
tter. En la masa exist’e la. vaga setTsacion 
de que el actual estado es impontent,. para 
dotninar la crisis, y se encuentra proclive al 
cambio. Solo falta el nttcieo nacional, vigo- 
roso, activo, heroico y revolucionario para 
completar las treis calidad.'S quo senala Marx 
para que sea posible la gran transformacidn

Todas estas caracferisticas sentidais o in- 
tuidas por Estados Unidos expl’ican otro ais- 
pecto del quebrantamiento de su tradicio- 
r.al politic, de desatcitdencia y que vaya 
a ininicuirse en la mas candante crisis eu
ropea. Porqtie ademas se dan cuenta de 

♦ |U<‘ su poderio se eclipsa, porqu; siente que 
Europa se esta liberando del proJlicto ante 
ricano y de la manufactura americana, y, 
qtie Se estan quedando solos.

El plan Hoover s.nala asi los dos ttlti- 
mos extremosi de la crisis mundial- A un 
jado el capitalismo quintaesenciado y al otro 
el ensayo socialista. Es indudable que el 
mundo va hacia este ultim0 puiito. Por eso 
la tentativa d-- consolidacion capitalista se 
ra ineficaz y transitoria. De aqui que de 
todos modus se ptteda ver que el presiden- 
te Hoover en vez de encender la antorcha 
de. la cooperacion economica mundial haya 
tocado el primer campanazo funebje dtel ca- 
pitalismo. Su llamad0 que importa la mora- 
toria a la codicia de los paises, vale tambieti 
como ttna conf.'-ion.

ponde al mas estricto y palmario sentido de 
su .utilidad,.y por eso ha venido a producir- 

organizacidn econdini- cmfndo la agricultura americana se as- 
fixia, cuando sus grandes industrial rebo- 
tan del mercado. Una de las mas importan- 
tes, la del automdvil, trabaja con 25% me
nus d< su capacidad y de la produccidn del 
aho ultimo, refugiandose en la desocupacion 
como economia, en el enrarecimiento del 
comprador por descenso dig la oferU y en la 
isobre utilidad con el alza del pntcio. Esto 
cuando las stocks de manufacturas, conver- 
tidos en montanas, amenazan aplastarlo to- 
do, y, finalmente, cuando sus cinco millo
nes d, deSocttpados constituyen un e-lcmeit- 
to de agitacion, de gran inquietud.

Sin embargo, el argumento del plan es 
la ayuda a Alemania. Por ttna exacta pa- 
radoja viene a ser entonces, la ayuda fi
nanciera de Estados Unidos a aquel pais, el 
entendimiento economico de- dos inminentes- 
recesos. Alemania en parte sucumbe aplas- 
tada por la gravitacion de las deudas d-. 
guerra y en parte por la lexagieracion de esa 
causa esgrimida por sus politicos como una 
poderosa arma de debilidad para lograr coii- 
cesiones. Los retiros bruscos de fondos 
compljetan este ■aspecto con su forma estric- 
la de sabotaje financiero. Mientras que 
Alemania, para eludir las reparaciones ame- 
zaba con eiitregarsg en brazos del comunis- 
mo ru.-o, los estados europeos y los Estados 
Unidos no t'rataron de remedial’ directamen- 

 tg la causa sino que organizaron y finan-
ciaron secretamente diversos movimientos 
contrarrevolucionarios- Por otra parte el 
lado apolitico de la gran industria inicio una 
labor de p.-netracidn en el mercado rttso. 
Sus agentes comerciales ofrecian fantasti- 
cos creditos en implementos y hasta Ford y 
General Motors—medula del capitaiismo— 
destacan tecnicos y elemeiitos, para una grrn 
ttsina (lr automoviles1 en Rusia.

Los gobiernos mas reaccionarios movie- 
ron sus ejercitos de prejuicios, periodicos, 
disettr-os y mentiras, mientras (pie los car- 
gamentos de trigp rttso barato se recibian 
en los puertos, y, el. petrbleo en Italia ett- 
contraba acogida en los mercados y -c cons- 
truian grandes depdsitos para constituir cen- 
fros de aprovisionamiento. Alemania que 
en gran parte, ha deijado de v.r al marxis 
mo como una lepra, para entenderlo como 
un sistema cientifico dte gobierno al igual 
q' ctialquiera otro, que ultimamente adopta la 
expropiacion de la moneda extrangera d,-. los 
particulates tomandb asi una medida colec- 
tiva, abre credit’os industriales hasta por 
trescientos millones de marcos pagaderos 
en productos del suelo rttso.

Estados Unidosi. entonces, comienza a 
perder stts compradores, y solo pueden li 
br.arse de sits vendedores levantando algit- 
nos metros su pared aduanera, con la tarifa 
proteccionista. Su manufactura golpeada 
en Europa se racionaliza en cada sector. En 
Alemania compra la fabrica Opel, como pa- 
tente de introduccion para los productos G 
M. :C. Pero aunqtie devuelven en creditor 
la moneda que adqttieren en reparaciones y 
en trueque de mercaderias, los indices de 
vetita dWcienden cada mes y se identifican 
con fechas cada vez mas remotas.

Las cont’radicciones economicas y finan- 
cieras, saltan, chocan y vuelven a encontrar-

de trabajos presen-
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1— Sra. Al
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3— Dr. G.
4— Dr. C. 
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6— Dr. £.

Americ.
7— Sr. A.
8— Sr. A.

musical.
9— Dr. C. 

10—Dr. C.
lists.

13—Sr. J.
15— Dr. St.
16— Sr. C.
17— Dr. St.

aniericai 
19.—Dr. St- 
teamericaiia.
20— Dr. A.
21— Dr. T. 
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Sanchez: Elementos sociales de la

?'■,.U,®viIa Cardenas: Figuras de Franeia.
. — —.........I y 1 _ .

Infancia.

Eii ningun pais del tmundo, conio en el nues_ 
t'ro lestdii los profesionales mas distantes, mas 
divorciados de la Universidad donde hicieron 

sub estudios. Parece que la vida universitarla 
ha constituido un estadio forzoso que hay qu? 
olvidar. No se vuelve a ella despues de haberle 

se corre 
una 

reza- 
no es

Jose Sabogal (rcalizada). 
Julia Codesido (Piistura.) 
Carmen Saco (Ceramica y 
Escultura.)
Camilo Blas (Pintura.) 
Vinatea Reynoso (Pintura.) 
Raul Pro (Escultura.)

I I

tores europeos diversos.
JULIO 8.—Valentine Olin, Lily Rosay, Sa

ra Macher, A. Sas, A. Lopez M.: Musica eu
ropea y peruana ilustrando la conferencia del

alemanes y la ex-
JO Dr. A. Merino Reyna: La Higiene Mental y la si- 

cologia sexual de la adolescencia.
31 - Homenaje al Dr. Wiesse. Hablo el Dr. Jorge Ba- 

satire. 1

CONFERENCIAS
El primer paso que el D. E. C, ha dadl 

en su camino es el de orgaaizar una sari© d 
conlerencias sobre diverges tanas, cuyo unid 
cardeter comun es que no estan destinadas pari 
auditories de especializados; cumplen mas bi a 
un fin de vulgarizacion y, mejor dicho aiin, 3 
socializacion de la cultura. Se trata de cre3 
la v-erdadera Universidad Popular llevando 
•cuitura, el conocimiento y dilucidacion de nues«B 
tiOis problemas hasta el pueblo, mediante 
palabra de catedraticos, profesores, ifttelectuaH 
les y alumnos. Pana servir major estos fineB 

en H 
por loiH

ultimo.
JULIO 12.— Virginio Laghi, a  

al piano Maria J. Felices: Obras de diversos 
autores europeos y de un peruano.

JULIO 19.— Teodoro Valcarcel: Obras pro- 
pias y de un autor boliviano.

JULIO 25.—Concierto organizado por la Fe_ 
deracifin de Estudiantes de la Academia Nacio_ 
nal de Musica Alzed'o. Fue ofrecido por la sc 
norita Olga Henderson -Jn un bello discurso.

1

1— Ing. K. Carranza: LI ferrocarril
2— Dr. L. A. f •

vela americana.
8— Dr. L " 22.2____
9— C. A. Velasquez: La Higiene Mental 

Infancia.
10—Homenaje a don Cayetano Heredia.

~Di. V. A. Belaunde: La filosofia de la inquietud y 
la filosofia de la serenidad.
Dr. L. Davila Cardenas: Ll alcoholismo y las uni- 
versidades.

15— Recital^ de poetas de vanguardia.
16— Ing. C. Delgado Bermudez: La Reforma de la Es- I 

cuela de Ingenieros.
-^r- J- Uriel Garcia: Feudalism© peruano.
Ur. C. Salinas C.: La Arquitectura Contempanea.

18 pr x, £ Galvan: Interpretacion de los ideales 
filosoficos de la educacidn.

-Dr. E. Gutierrez Q.: Causas de la anarquia en el 
Peru.

25 Dr. U. Garcia: Las pueblos serranos.
2^ 'Ur. G. Salinas C.: La Escultura Contemporanea.
F. Cossio Pomar: Vida y obra de Gauguin.
25— Dr. J. Jimenez B.: El porvenir del Castellano cn 

America.
26— Sr. C. Lopez Merino: Pirandello.
27— Dr. M. Iberico R.: La filosofia de Hegel
30—Sr. E. Gutierrez Q.: Causas de la Anarquia en el 

Peru.

CONCIcRTOS
El concurso nobuistmo y Ucsiiitercsado de 

nuestros mejores musicos y compositoies y uc 
ius artistas extratijeros que se ©ixmentraA en 
tre nosotl'os, ya ue trai-sito o defimtivani.ni.v 
radicados, na uado excepcional bnllo a los con. 
ciertos orgamzauos ca el tiempo que tiene ul 
funcionamiento el D. E. C. Estois conciertus 
no se otreccn con un lia de espai cimiciilu, m 
por el •mero atan de matizar los programas 
que se ofrec-en quincenalmente. Lejos de esb;, 
preteftdemos que sirvan para educar el gus
to del publico, para crear una autentica cui- 
lura musical que enraice en el ambiente la ne- 
cesidad de buena musica y haga posible el desa. 
irclio mas f^cil y con aprciables reisultados 
economicos, de isuestros institutos docentes de 
ensenauza y, desde lucgo, que encuentren ma
yor eco las raras manileistaciones de arte mu
sical que se uus ofrecea. No estU de mas agre- 
gar a todo esto, el deseo que anima al D. E. C. 
de llamar a nuestros mejores valores represen
tatives para, que hagan conocer su obra, en rea" 
lidad apreciada solo en clrculos selectos de a. 
licioftados, y que esa obra cumpla su verdadera 
mision social. Que su esfuerzo no se pierda, 
pero tambien que no sea un lujo para ellos: 
debemos exigirles un maximo de rendimiento pa
ra la sooiedad y, por otra parte, preparar a esta, 
obligarla a que devuelva acrecidos los bienes 
que recibe.

Henios tenido, hasta ahora—primer 
tre— los siguientes coaciertos:

MAYO 21.—Lily Rosay y Andre Sas: Au- 
dicion cn el aniversario de la U. M. S‘. M..

JUNIO 12.—Lily Rosay y Andre SAs: Obras 
de autores clasicos alemanes y contempuraneos 
espanoles.

JUNIO 28.—Carlos Saachez Malaga: Obras 
proplas, de otros autores peruanos y de mo- 
dernos compositores europeos.

JULIO lo.—Lily Rosay y Andre Sas; Au. 
ciicion de obras de C. A. Debussy. Ilustrando 
la conferencia de la senora Maria Wiesse.

JULIO 4.—Sra Nina de Antonoff, senores 
A. Antonoff, C. Sanchez Malaga y A. Gonzfi.

: Musica rusa. Ilustrando la conferencia del

Ext'endiendo su labor el D. E. C. lia ini- 
ciado las exposiciones que, una cada imes, ofre- 
cera el Salon de Grades de la Facultad de 
Uiencias Ecoiiomicas. El pri'inero en ser invi- 
tado ha sido uno de las mas genuinos repre- 
sentantes del arte pictorico nacional y, sin du- 
da, nuestro mas alto valor dentro de el: Jose 
Sabogal. Nos ha ofrecido sin reservas su co- 
laboracion trayendo una magnifica muestra que 
componeffi veinte telas, donde ha vertido su vi_ 
ision de nuestra riqueza de color, linea y for
ma y sus magnificas interpretaciones sicologi. 
cas y sociales. Los criticos se han ocupado y 
seguiran ocupandose de esta exposicidn que 
significa un acontesimiendo artistico de primer 
orden. El D. E. C. se limita a unir a isu gra- 
titud, su admiracion emocionada.

asociaciones DE EX-ALUMNOS
V E R s I T AR I O S 

saron por San Marcos, reunirlos en una vasta 
confraternidad donde se continue la conciencia 
universitaria que se esta creando dentro. d-1 
nuestra vieja casona.

El D. E. C. tratara de comunicarse con to 
dos los egresados de San Marcois, repartidos 
hoy a traves de nuestro pais, desconectados y 
sin ningun lazo que les una a lo que hasta )ioy 

hemos llamado, quizft sin razdn, “alma mater”
La Asociacion de Ex-alumnos harft posibles 

imuchos proyectos que el D. E. C. prepara; que 
estan destinados a servir a los egresados amplia 
mente.

arrancado el eorzo de vida tras el cual 
largros ailos y que. en ultimo analisis, resultaba 
cuestion de permanencia, pues raros quedan 
pados o fuera de tiempo. Y si se vuelve, 
siempre dcsinteresadamente.

tiOis ^problemas hasta el pueblo, mediante li

les y alumnos. J ...  
se han diversificado las conferencias

LIBRES: temas diversos escojidos 
conferencistas.

SERIADAS: ciclos de confereiscias
,a °arg0 de distintos sustentant'es'B 

UUKSILLOS: ciclos alrededor de un miisS 
mo tenia masitenidos por un misnio conferenM 
*cista.
drvhaS confer.ellci'a's seriadas y los cursilloB 
arXn^n a.laS actividades que se des« 
arrollan durante, el mes. Hemos teaido ya uiB 
ciclo de conferencias sobre Derecho ConstituB 
Cobrp IB''™ S°br’ “iglene Mental y el ultimB 

y f manzas, ademSs de un cur® 
sillo sobre Arte Contemporaneo. Esta en csfl 

orgaillzaci611 de cursillos de especiaB 
lizacion a cargo de profesores de la Univ^rB 
sidad dentro de las materias que cultivan vB 
rfl" al’ien2 611 el D- E" C' ConstaB 

L de d!?'z ° ,mas cIases sobre temas elegidosffl

Eii
se han dictado las siguientes!

MAYO
,Arca La Reforma Electoral I 

bl. s. Gaselee: Cambridge Dr F p^*iCCt?rai- , I Higiene Mental y las toxRonuniaf EgOaguIrre: 
M6 ellaDrn Tdel a“ivTari° de ,a Universidad.

i c J?rse GU'llermo Laguia.
— ar. s. Gaselee: bamuel Penys. Dr C A ’
24— Mental y la Seginda lnfanc'ia7°'|

ven) C': U N°Vena Sinf™ia (Beetho-l

25- Sr. Gaselec: Londres. Dr. C. Bambaren: 
vJBne Mental y la Eugenica.

-6 Dr. R. Westermann: Bases sicoldgicas de la 
-senanza en Alemania.

12 De K Esp.in?za:T Ua Reforma Constitucional. 
29 Di. K. Maisch: Los naturalistas

ploracion cient if ica del Peru.
D.. A. Merino Reyna: La

__ _____________

E,1 publiico cada
'te a las actuaciowes   
trecho recinto del General de" San”MarcosJ exi- 
ge la construcclbn de un local especial o la 
inmt'diata ampliacibn del que existe para que 
oueda servir me,'er ,1 f,-.! a que se le destina

de los Prdceres o elEl

I 
vez mas numeroso que asis. 

que se realizan en cl es-

la construcclbn de un local especial 

pueda servir mejor al fin
imitil Pantebn _ ... _

mismo General de San Carlos, pueden ser con 
vertidos en un amplio y magnifico auditorium 
con capacidad para contener dos mil personas. 
Esta obra requiere un esfuerzo econbmico que 
no puede realizar la Universidad. Por Io pron
to se han mandado imprintir tarjetas conme 
morativas y gallardetes que llevan el eiscudo 
sanmarquino, cuya colocacibn, a precios redu- 
cidos. esta encargada a la Oficina del Estudian- 
te. El D. E. C. estudia la mejor forma, de rea- 
lizar esta obra y solicitara para ello la con- 
tubucion de todos los profesionales egresados 
y la de todos los que apreoian la obra que ha 
miciado la Nueva Universidad.
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CINE-CLUB COOPERATIVA D E V I A J E S

CEASES POR CORRESPONDENCIA
sobre <?1
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PROPAGANDA UN I VERS ITARI A

en-
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JULM

R E V I S T AJUNIO P E R I ODIC O UNIVERSITAR1O
Arrdspide; I/a escuela musical nacionalif.ta

15—Dr.

none- COOPERATIVA INTELECTUAL PARA EDICIONES
nor-

9 unhrrsidad.

1

1:

por

parte—por lo inenoa e» cuauto a la cultura pri
mordial se rcfiere>—-estableceremos cursos dil'e_ 
rentes atendidos por los ca.tedrdticos de la Uni. 
versidad de acuerdo con programas especialcs. 
Qnienes deseen cultura universit'aria podran set 
tambifin at&ffididos y seguir, desde los lugares 
donde viven, cursos universitarios completos. 
con derecho a certificados de estudios.

Para este fin esta eti estudio la “Cooperati 
va de viajes” que s-ecesitara del concurso de 
nuestros Centros Docentes, Instit'ucioneB Estu 
diantiles, del pals, y tod as las de America.

1— Cine Ruso.
2— Cine Chi no.
3— Cine supcrrealista.
i—-Ciise documental.
5—Cine primitivo.
11—‘C'iwe mudo revalorizado.
7— Cine educativo.
8— Cine sonoro de vanguardia.
9— Dibujos aniinados.

I 
no-

1
I ;

■o’i- ':n

A

’TS

El alto valor cultural de esta obra le ha con- 
quistauo magnifica acogida. Cuando el numt- 
ro de socios naya llegado al minimum estncto, 
el u. e. (j., los llamara para' la formulacib* 
de los Estatutos y para contemplar las pro- 
yecciones que lia de acordarse al Cine-,Clui).

Para las sesiones del Cine-Club desea'mos 
importar:

A nadie se oculta las razones que liacen im- 
peratva su fundacion; nuestro ambiente es un 
ouen mcicado para pelfculas industriales, lte_ 
cnas sin ningun sentido artistico. Eas em_ 
presas miportadoras no se cuidan de traernos 
magniMcas producciones rusas, alema«aS, 1'ruii- 
ces<t3, etc., que en ot'ras ciudadcs se exniben.

La falta de vias de comunicacidn, la misma 
fisonotnfa geogrdfica del Peril, dificult'a* la 
penetracidn de la cultura hasta nuestras apar 
tadas regibnes. La ensenanza escolar defici-m- 
te, la falta de bibliotccas, la iiusuficiencia de 
nuestrofs colegios y otras multiples razones, de_ 
j«n en un Inmetstable abandono cultural a nues
tras provincias. Para subsanar esc abandono ea

alii donde hay oidos y vista atent’a a todo lo 
que ocure en el plaso intelect'ual. Esa propa
ganda se extiend’ a todo el territorio, se orga- 
niza, se planea, la manera de realizarla en la 

forma que se propose.

■

■ - ■

C’onocida es la dificultad que encuentran 
escritores v compositores para editar sus obrais. 
Muchas de alias estan cowdenadas a perderse. 
Las casas edi'toras no siempre pueden ofrecer 
facilidades; al confrario, los obstaculos abun- 
dan. Para hacer posible qu-' s.ueistros e.-.crito- 
res y compositores puedan pnblicar con regu- 
laridad y sin grandes esfuerzos economicos su- 
libros y piezas musicales, respectivamewte, ?l

Ugarte: Los Bancos.
y el Sicoana-

aun mas importautc que esto, es el hecho de q 
que esos equiipos—profiesores y cstudianteis— c->_ 
nozcan por si niismos nuestro medio. La Uni- 
versidad se propone traismitir cultura pero a 
base de un profundo conociimiento de la region 
y del hombre que la ha de recibir. Se finan. 
ciaran estos viajes, en parte, por la Universidad, 
priiicipaitn'enbe, por los Municipios, institucio. 
nes culturales, etc. de lo-s lugares i>or donde se 
v rifique la gira.

" ■■■ .■

D. E. C. dara forma a la cooperati va ya 
inici da de acuerdo con Jose Carlos Mariate-- 
gui y que llabia recibido multiples adhesiones. 
Wlvi'ia a abrirse esa lista y se disoutira en_ 
ire quienes se sumen a ella la organizacion que 
deb darse a la Cooperativa de Ediciotses, re- 
laci’onandola, esta vez. con la creacion de la “LI- 
I!R ER IA UN I V E RSI T A RI A"

Lentamente, pero coi» el exito debido a nues_ 
tnos colaboradores, venimos cumpllendo el 
vasto plan de trabajo que se ha impuasto el L. 
E. C. Con la aparicidn de esta Revista cumpli- 
mus la cuart'a etapa. Queremos que ella sea fiel 
representacion de la Uuisiversidad Nueva. Que 
su cont'enido sea el de la U. M. S. M. Por <iso 
no ofrecemos un voluminoso empaque academi.

Las exhibieiones se ajustaran a lo que dis' 
posgan los Estatutos y podran realizarse:

lo.—En sesiones del Ciiie_Club.
2o.—En el local de las instituciones que las 

soliciten.
3o.—En los teutrois.

. .

-jcio de la revilta: 20 centavos

Es dificil que el Estado, y menois aiin la 
Universidad, puedan financial' el viaje y permit- 
>«encia en el extranjero de quienes, de prefc 
rencia' estudiantes, hayan probado capacidad 
y espiritu de trabajo. Pero esto no puede ha 
cernos olvidar que es urgente enviar a centros 
mas cultos que el »uestro, a estudiantes e in 
telectuales que deseen perfeccionarse, adquirir

mayor cultura, previa 
'; su eficiencia.

mayor preparacion, o i 
constatacion, desde luego, de

Conforme al tenor de las circulates en- 
viadas a los diariog para su publicacidn y qu. 
serSn repartidas proximamente, esta en organi- 
zacion el primer Cine.Club peruano.

is conferencias seriadas y los cursillosl 
como eje a las actividades que se des-l 

in durante el mes. Hemog tenido va un 
de conferencias sobre Derecho Constitu- 

otro sobre Higiene Mental y c’ 
-Economia y Finanzas, ademds de 

iobre Arte Contamporaneo. Est'a
- a organizacion de cursillos de especia- 

n a cargo de profesores de la Univer- 
dentro de las materias que cultivan v 
atrfcula abiert’a en el D. “ 

diez o mas clases sobre 
uellos, dandoles caracter 
cos. En los tres 
D. E. C.
■ncias:

Se proyecta para el proximo periodo de 
eacionvs la gira de grupps de profesores y es
tudiantes a las distintas regiones del pais 
propdsitos culturales, por una parte, y 

otra, para lograr un mayor conocimiento de las 
regioses visitadas. Estas giras culturales, en 
conferenciias, cunsillos, etc., llevaran un contiii- 
gente Intelectual, despertando el interes en las 
cittdades en dot«dc ise detengan, i>or todos los 
problemas que inquietan la Universidad. Pero

El D. H. C. estfi. encargado de llevar las 
vibraciones de nuestra Universidad a todas 
lais partes en que haya alguna pos.bilidad de 
aprovechamiento de lo que constituye la mi- 

sidn de ella. Su propdsito is que ella Hogue

cista dcistinado a llenar anaqueles olvidados 
de depositos o archivos. La vida que anima 

nuestros claustros, ar-imara tambien las pagi 
nas de esta Reviista que solicita la colaboracion 
de ma.stros, estudiantes e intelectuales.

Prdximamente apareorrd adetnAs un perio 
dice informativo, r-etamente estudiant'il, 'el cual 
cspera.nios siga a “UNIVERSIDAD”.

Hasta hoy, el D. E. C. ha ofrecido solo 
una pelicula documental “El Peru”, con exito. 
Esta misma pelicula sera pasada en el Teatro 
Municipal para los Colegios, para los Centros 
Escolares y Escuela>s 'en general.

Quienes se interesen por eista obra debe.t 
enviar su adhesion al Departamento de Exten
sion Cultural, U. M. S. M.

------ - wAw«wfiicas de la en Alemania. 
iute“£Z.a:T r,a Refo™a Constitutional.

alemanes y la

Higiene Mental y la si- I 
D

Jorge Ba- I

1—Sra. Maria \\ iesse: Debussy.
2 Dr. L. L- Galvan: Interpietacidii de los ideales 

filosoficos de la educacidn.
J ^r- G. Salinas C.: La pintura contemporanea.
4—Dr. C. / ' L- ____ ______ — ....................

rusa.
6— Dr. L. Romero: Los problemas economicos de (a 

America Latina.
7— Sr. A. Garland: Panorama espiritual de Cataluna.
8— Sr. A. Lopez M.: El problem de nuestra cultura 

musical.
9— Dr. C. A.

10—Dr. 0. A. Velasquez: El Arte Nuevo 
lisis.

13—Sr. J. Diez Canseco: La Jarana.
15 Dr. St. Duggan: La sicologia del norteaiuericano.
16— Sr. C. Raygada: La evoludon de la caricatura.
17— Dr. St. Duggan: Caracter de la civilizacion t 

americana.
19.—Dr. Sth. Duggan: Filosofia de la educacidn 
teamericana.
20— Dr. A. J. Ureta: George Duhamel.
21— Dr. T. Alayza: Los impuestos.
22.—Homenaje a Gonzalez Prada. Hablo el doctor L. A, 

Sanchez.
24.- Andre Siegfried: Adaptation de 

francesa a

fl

la civilizacion 
las condiciones del mundo con temper aneo 

25.— Clausura del ano 1930: Hablo el Rector Dr. J.
A. Encinas, y el estudiante Carlos Yori
La asistencia promedial a las conferencias es de 50® 

personas, lo que arroja, haciendo un computo de la' 
actuaciohes realizadas, un total de 28500 personas.

J, I-a Reforma Electoral. H 
Cambndge. Dr. E. Egoaguirre: I.a H 

y las toxiconianias.
Jracion del aniversario de la Universidad H* ■ ■1 Ur. Jorge Guillermo Leguia. UVer!”di“i- n‘'-« 
S. Gaselee: Samuel Pepys. Dr. C. A. Velas-'■ 
G SamfaT'c CTta‘j la SegUnda lnf“cia- I 
G. Salinas C.: Da Novena Sinfonia (Beetho- I 
‘vr1?; R^Jres Dr. C. Bambaren: Ba Ili-.H

Mental y la Eug&iica. W
K. Westermann: Bases sicologi. 
iza en Alemania. 
e. r/ 
K. Maisch: Los naturalistas 
icion cientifica del Peru.
A. Merino Reyna: Ea UUh 
la sexual de la adolescencia. 
snaje al Dr. Wiesse. JIaWo el Dr.

alumnos. J „„J„1
divwsificado las confercnciaV

-IBRES; temas diversos escojidos 
•encistas.
iRIADAS: ciclos de conferencias

de distilltos susteutantes' :
JK.blL.LOt>: ciclos alrededor de un miis-l 
ina maRtenidos por un mismo conferen || 

conferencias seriadas

IS. Carranza: El ferrocarril a Yurimaguas.
L<. A. banchez: Elementos soeiales de la 
americana.
5. Davila Cardenas: Figuras de Francia.
. \elasquez: La Higiene Mental y la Segunday 

uaje a don Cayetano Heredia.
Z. A. Belaunde: La filosofia de la inquietud J I * 
jsofia de la serenidad.
'-t. Davila Cardenas: El alcoholismo y las uni- | 
lades.
il de poetas de vanguardia.
C. Delgado Bermudez: La Reforma de la Es- 
de Ingenieros.

L Uriel Garcia: Feudalismo peruano.
. Salinas C.: La Arquitectvra Contempanea.

E. Galvan: Interpretacion de los ideales ( 
dcos de la educacidn. w
!/. Gutierrez Q.: Causas de la anarquia en el

. Garcia: Las pueblos serranos.
. Salinas C.: La Escultura Contemporanea. 
Pomar: Vida y obra de Gauguin.

Jimenez B.: El porvenir del Castellano eri I 
ca.

Lopez Merino: Pirandello.
. Iberico R.: La filosofia de Hegel

Gutierrez Q.: Causas de la Anarquia en el I

0NFERENCIAS
JI primer paso que el D. E. C. ha dadd 
i eamino es el de oigaaizar una serie dJ 
rencias sobre diversos temas, cuyo linicd 
.'ter eomun es que no estan destinadas para 
>rios de especializados; cumplen mas bi in 
h de vulgarizacidn y, mejor dicho aun da 
lizacidn de la cultura. Se trata de creat 
rdadera Universidad Popular llevando l.i 
ra, el conocimiento y dilucidacion de nuesl 
pioblemas hasta el pueblo, mediante la 
i a de catedraticos, profesores, iatelectuaJ 

alumnos.^ Pana servir mejor estos fined
■en 
por los

y el ultimo 
un cur- 
en es- 
ipecia-

que cultivan
E. C. Conista_| 
temas elegidosl 
de cursos mo-J 

meses que tiene de vi-1 
se haa dictado las siguientes

MAYO I

Dr. A. Area Parro 
S. Gaselee: 
cue Mental
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encender a la noche de fiestay a

•■‘i-
voz

en

cigarrillo

GUILLERMO MERCADO

Bibliotecas Escolares
e Infantlies

que pr<-

4 r

do-

ESTUARDO NUNES

inicia.

C' mites de, exaluninos,

Mio

RDr.

Ml*universidad. 10

. - -

1 ►

i- -
■■ i

es por
et« re-

2.—Esta freori 
tiene oportuna si 
se basa en hechos 
en htclios psicoio: 
dencia metodologi 
norancias del idle 
aerea y agil fren 
Otra conducta h 
hecho fort’uito de 
tai o cual comarc 
esta o aquella dis 
iluyo una u otra 
de los sujetos oi 
sin embargo, al; 
mentarias.

1.—Poema de Mio

Mio

crece la nube 
otro lado, anima

■ 0 !

En la choza se desentornillan la 
de cuarenta anos 

una marinera chorreante de 
aguardiente.

2409-17.
2. —Poema de

2618-22.
3. —Poenia de

2901-2.
4. —Debo al

1. —El tratamie 
na es desuniform£ 
de la America espi 
las Antillas usan e 
el tos, aunque cor 
eiicliticos y aun cc

i Cual es el orig 
si el conquistador 
ha persistido aqui 
desaparecido por c 
vila actualiza el ter 
Castellano’’ y apor 
me parece valeder 
tegrarse. Capdevila 
mir todas las teori 
que en ’.a epoca de 
habia vacilacion e 
iba decayendo, el t 
go familiar : “Ya e 
la conquista de A 
demasiada familia 
vo u hostil”. . . . A 
del Renacimiento 
cidio la vacilacion 
en donde—como e 
ba con vehemenci; 
bas ciudades tuvie 
los refinamientos 
gongorismo y el' 1 
jt, de Gdngora, dt 
pintura y del folia 
los preceptos grar 
quit's acsidemicos 
diando al pueblo 
decir.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
ANEXO AL INSTITUTO 

PONCE RODRIGUEZ
JUNTO A LA ESCUELA.DE 

AGRICULTURA - APARTADO 490 
Supervigilancia sobre la salud y los es_ 

ttidios. Sitio ideal para estudiar. Campo 
propio de deportes. —I'nstalacion de duchas. 
—Dormitprios higienicos. — Biblioteca. — 
Alimcntacidn sana y abundante.

RECREACIONES
Billar, Ajedrez, etc.

3.—En prinn 
jusfificar el caso 
jamente con el Pi 
dito y que sufri 
grismos no tan i? 
(1. Podriamos 
del voseo en la is 
cultista del tu 
aquella sostenid: 
epoca dte tanta i 
tenia por modo 1 
extraia solo par 
cancillerescas.

Ei Comite de Segunda Enseiianza 
side el Rector de la Universidad ha contam- 
plado en su reciente sesion ub proyecto pre-; 
sentado por la Biblioteca de la Universidad 
soln-e la organizacidn de biblioteca^ escolares 
e infantiles. Soi« las primeras las que deben 
existir en los colegios; y las segundas, biblio- 
tecas publicas'. Este proyecto contempla la or
ganizacidn tecnica de estas bibliofccas, no lle- 
aandolas con libros arido,s de excedewtes de 
bibliotecas particulares ®ino conforme a listas 
especiales que ya han sido confeccionadas en 
Espana, Mexico y Estados Unidos.

Es infltil insistir aqui en el rol que la bi
blioteca dasempena para el nino eomplemen- 
tando la labor del aula, abriendole nuevas pers- 
pectivas e® su gusto en su imaginacidn y en 
sus conocimientos, estimufando su capacidad de 
infciativa, llevandolo a legit'imas fuentes de 
distraocidn. Basta recordar que una de las bi- 
bhotecas infaatilcs de Pari|3 se llama •‘Ea Ho
ra Feliz”. Entre nosotros jamas se ha inten- 
tadq esta clase de labores. Un la Biblioteca 
Nacional rige una disposicidn reglamentaria li-

■■■■■■ noche de juerga
El peon don Julian 

que se ha colado de poncho un retazo de 
(. crepiisculo plvidado en el campo .

• AU...V VuErL. A ;
abrazarfo .i ih ciuttrra <1.- ss:. p>yc!- querida 

' ■ - (la guifarru.--
A1 pasar el arco ultimo del dia 

sus amigos Jos campechanos, torax al 
(viento 

anchos de amistad 
como los valles 

le han cogido en una emboscada de abrazo1;
que se enredan 

como a 
(castillo

trepan la cuesta endomingada de la tarde

mitando la edad de sus lectores y estatuyendo 
que ellos deben ceder su sitio a lats personas 
■mayores. La Biblioteca universitaria, 
su finalidad, demasiado especializada, 
lacidn con lo que los ninos necesitan.

Para la aplicacion practica de esta 
tiva se propone: la organizacidn de los comi- 
tes de padres de familia, la organizacidn de 
los c> mites de, exalumnoi, la asociacioi entre

PROCESO DE 
LA INTIMIDAD

No se si sea la afirmacion demasiado termi- 
nante—en poesia, donde no hay termino—pero no 
queda rastro del poeta de “El Aroma en la Som- 
bra". E interesaba que no quedara ningun ras
tro, para poder establecer en la poesia de Pena 

una nueva era de franca poesia, de poesja pura 
como la de ahora.

Enrique Pena ha deshojado integramente su 
arbusto <le sonetos a ia manera de otros, para 
construir sus propios poemas. Ha ultrapasado ya 
la epoca de tormacidn, de adolescencia mental. 
V ha cobrado su smo de poeta completo.

A la poesia exterior, sigue ahora su poesia 
intima. A su patetica de la super ficie, sigue su 
patetica del sueiio. &u libro ultimo —1 “‘Cinema 
tie 10s sentidos Bures >—trasiada suavemente a

los panuelos como pendones de los maridos 
flamean sobre las espaldas como cerros

de las cholas 
ellas se descuelgan las caderas
y las dejan como barcas sobreel mar movido. 
Los aplausos queman el aire 
de los ojos la alegria sale a chispas
y Jas polleras sueltan carcajadas de colores. 
Afuera
las sombras rondan sin un cigarrillo 
(Hay ganas de invitarles una copa) 
en un corraldn lejano

SE INCENMA DE LADRIDOS LA 
MEDIA NOCHE

los
los colegios afines, los torneos. rifas y vela- 
las de beneficio, la solicitacidn de intimas cuo- 
tas de los propios alumnos. En cuanto a las 
bibliotecas infantiles, se propone que una co- 
mision especial del Comite de Segunda Ense- 
nanza eche sus bases definitives.

ou fantasia, asi, dihere fundamentalmenle 
de ta de r,guren. .wenturando un poco la ex
plosion, pouria estauiecerse que rnientras en ia 
xumasia ue ogjuren aoniuia-^i ididUj. luu-creatmr ■ 
on su maxima pureza y”■ on. su 4nthxiniaPeieva_ 
c.on, on ia lantasia de 1cua apm'ece^.otro'prCpd- 
ou.u—menus inisteriuso, mas uinainiu'/—ei ue
timisioiiuar ei oojeto, sin cerceuarle su cauuuu 
ue lu., lesputando su piasticidad, sm gasincarm 
iiuuua.

1 or momentos arraiga en este poeta la ima- 
gmaeion vegetal. Los procesos vegetativos, ta
mos a ver, caracterizan sus imagenes. Crece ia. 
icjama (.1;, existe un jaram de las citaras (tj, ei 
sneiicio es un tallo que crece (oj, la nube sc 
torua jardniera (zzj. For otro lado, anima a 
las p.antas con candades liumanas, nasta poeticas: 
ci uaranjo sueiia

ivienos breves, Han de ser estas otras notas 
sobre ia imaginacidn zoologica.

Frecisa partir de la aseveracion de que Pe
na tiende a evitar el color. Al poeta preocupa 
mas ei objeto, niejor dicho, la fantasia objetivada. 
Ln esta obj etivacidn, fascina, antes que nada. 
esa “zoologia de sueiio'’ de la que he estado 
tentado de ocuparnie antes, pero para la cual 
guardo los renglones menos estrechos del final.

En esc tratado de monstruos para los ojos 
las manos curiosas de los ninos que constituye 
libro definitivo de Enrique Pena, los ej empla

nes al lado de lo maravilloso, de lo sobrenatu. 
ahito de inquietudes, ha empezado la bus. ral, de lo sobrerreal, llevan siempre la nota pecu

liar, poetica, que le da su creador. No olvidenios. 
en este lugar, al "animal primitive mordedor de 
luceros (4) o a aquel otro "animal rosado de 
mi sueiio que se tragaba los violines”.

Existen, pur otro lado, humanidades defor- 
madas que en-str fantasia, Pena equipara casi a 
los ejemplares de su fauna. Hay espectaculos qud 
el poeta 110 se resigna a considerar hunianos, 
y que estrictamente no debiera tampoco conside- . 
rarlos en el piano de sus creaciones zooldgicas. 
Eso sucede cuando el poeta anota las "miradas 
hondas de los bociosos y sus cotos, que se les 
enredan a los pies, de falanjes terribl.es''. (2).

Al lado de estas imagenes que no han salido 
de un piano ni han entrado en el otro, estan 
tambien las que presentan ejemplares de la flo
ra adornados con cualidades zooldgicas. Todo e« 
explicable en esta zoologia y botanica poetica, 
anarquicas, infantiles, ingenuas, asistematicas, in- 
cluso "la alegria furiosa de las plantas, destro- 
zando con sus dientes la flora del mundo” (13) o 
"la naranja, con alas de palonta” (13) o "el 
clavel con alas de tu sueiio” (18)-

En la imagen de Pena no hay, pues, la pas- 
tosidad, el acopio especial de sugestien que pres-' 
ta el color. La corporeidad total, la completa- 
cidn del objeto lo da la imagen misma. Es 
este un caso particular, tipico, personal, el de. 
evitar la adj etivacidn, o el de que la adj etiva
cidn no sea en lo fundamental colaboradora ini- ’ 
portante de la imagen, en oposicidn al caso rc- 
ciente de Martin Adan, caso insdlito de pura 
poesia adjetival, o al de Eguren, fendmeno sin 
precedentes de impresionismo poetico.

En Pena preocupa, inquieta, como una direc
trix vital de su poesia, la sustantivacidn, en uu 
afan especifico de hacer poesia corpdrea, integral, 
sustantiva, expresionista. Y, entonces, se explica 
el lector la razon bioldgica de la adjetivacidn 
sustantiva aue domina y tipifica sus poemas.

los 
su intinndad.

La intinndad de un poeta es siempre definiti- 
va por lo que sigmtica tie sensibilidad, de londu 
poetico veraadero, o por 10 que constituye de la- 
situd, de vacio, de engano. Ao cabe hurtar la 
intimidad sm que se dude de que, en el iondo, 
naya poeta autentico.

f cabe privar al lector de esa intimidad por 
no teneria poetica, o por no saber demostraria. 
tjolo quien ha encontrado su lorma, sabe ex- 
presar esa intinndad que define su calidad de 
poeta y las cahdades de su poesia.

La pupila del poeta precoz y nnamente cor- 
tesano que lue Fena, no cede mas a la atraccidn 
del objeto sancionado. El poeta, harto de expe- 
riencia ;
queda interior, y sus "sentidos puros” han halla- 

■tto—lummosa, ciara, magnilica — la intimidad ju_ 
gosa, inagotable-

La intimidad es en los poetas determ inante 
de su acierto. Encontrarla es ya un triunfo. Pe
ru en cuanto un poeta se evade de si mismo, 
traicionando su intimidad, su poesia degenera, 
sus valores poeticos se anulan. La fuga en poe
sia es fatal; hubo sin embargo criticos que pro- 
piciaron la poesia de fuga.

La poesia de compromiso, la conmemorati- 
va, la circunstancial, es poesia hecha a espaldas 
de la intimidad. For esb, nunca son las obras 
maestras de un poeta las que fueron escritas de 
’nandado, sino las que fluyeron espontaneamente 
de lo interne, de lo intimo.

La sociabilidad, deduzco, malogra a los poe
tas, porque el salon no quiere la intimidad sino 
la superficie, lo alusivo, lo simple, y obliga al 
poeta a componer de compromiso. La razon esta 
en que el grupo es incapaz de adentrarse en la 
intimidad de las cosas o de las personas. De aqui 
que el grupo no eutienda a los poetas verdaderos 
o quiera de ellos solamente lo que esta al mar- 
gen de su ser intimo.

Precisa, pues, adentrarse en esa intimidad, y 
ello solo es posible al menos en el caso de los 
liricos actuales, individuahnente, solitariamente, 
haciendo una previa renuncia a otros estimulos 
extranos.

Asi, el mas puro de los poetas sera el mas 
intimo, y menciono inmediatamente este nombre 
de Eguren que no se despega del que esta es- 
cribiendo sobre poesia. Vale agregar tambien la 
observacion que no se aparta del que menciona a 
Eguren: cuando el poeta, olvidando su intimidad, 
escribe de compromiso, resulta inevitable y 
lorosamente el poeta impure y cortesano.

En la intimidad de. cada poeta verdadero 
existe un mundo maravilloso. Mundo de los co
lores, de los fantasmas y de los insectos multi
formes de Eguren, mundo de lo animado en Pena.

En brevisimas notas, indaguemos algo de esta 
flora y esa fauna que viven en la intimidad de 
Pena, lo q’ equivale a adentrarnos en su poetica.

(Poetica ha de entenderse no el tratado de 
los caracteres externos. formales meraraente. de 
una poesia, como la rima y el ritmo ya inexis- 
tentes casi totalmente en la lirica de hoy, sino 
el de las caracteristicas internas, generatrices e 
intrinsecas en la sensibilidad del poeta).

La poetica de Pena nos descubrira un mun
do magico, una botanica onirica, una "zoologia 
de sueiio”.

Se observa en Pena el poco uso, casi la au- 
sencia, del adjetivo cromatico. Al sujeto lo ad_ 
jetiva la frase, en su sentido total, no el simple 
termino procurador de limite, de calidad 0 de co
lor.
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4.—No creo que durante la conquista y 
los prim-tros tiempos del coloniajt' hubiera 
vacilacion en el tratamiento, como suc.ede 
en el teatro del' siglo dti oro. Esto encarece 
mas la teoria porque quiere decir que la 
reforma fue mas radical y removid obstacu 
los mas solidos. Las pruebas que Capdevila 
aduce son espanolas y renacentistas ; no-son 
pruebas americanas. Es principio ya muy 
aclarado que a America vino uno de dos cas 
tellanos: el medioeval y no el renacentista. 
Vino el caste.lano medioeval, lengua en esta' 
do fluido, de ondeantes perfiles y linfas pri- 
migmias entre las q’ corria, como uni lad vi- 
viente y clara, el vosco pre-clasico, premia de 
estimacion entre iguales. En ese castellano cl 
til era peyorativo o dicho del superior al in
ferior. En el Poema de Mio Cid, Rodrigo 
ha'bla de vos a su mujer, a su primo, a sus 
adalides, a sus yernos, al Abad (fe 'Garde
na. Pero al dirigirse al rey Bucar, durante 
la persecucion, despues de la derrota, (2) 
le trata de til y Bucar hace cosa idenlica al 
responder. Era el tratamiento de dos ene- 
m:gos y mediando odiosidad de batalla. Ro= 
drigo, al invocar a Felcz Munoz, le dice: “O 
eres mio sobrino, tti, Felez Munoz..." (3) y 
al invocar a Muno Gnstios, dice igual (41, 
a Mono Gnstios a quien, en buena ora tc 
crie a ti en la mi cort”... Ttrpara el entmigo, 
hl para el intimo sobre el cual se tiene pre- 
valencia gerarquica. Y en America no sucC- 
de de distinto modo. Nuestros cronistas, los 
rtidos como Jerez y Gutierrez de Santa Clara 
y los cultos como Garcilaso y Gomara, al in= 
ventariar los dialogos de aquellos dias, si- 
guen el ejemplo de Ruy Diaz y Vivar (5).

Los espanoles de la conquista s.<> t'ratan 
de vos entre iguales y tratan de Vuestra 
Merced y Vuestra Senoria los inferiores a 
los superiores. Por desden o por enoio tra
tan de tu. Asi vemos tn Jerez, el trato de stt- 
ficiencia y orgullo que da el Gobernador a 
un envial'b de Atahualpa (6) :

1.—El tratamiento de la segunda perso
na es desuniform,e en el espacio geografico 
de la America espanpla: Mexico, el Peru y 
las Antillas usitn el tit; el resto de America 
el vos, antique combinado con posesivos y 
eiicliticos y aim coll formas verbales de til.

<:Cual ,es el origen de esa desuniformidad 
si el conquistador fue uno? i Porque el vos 
ha persistido aqui mientras en Espana lia 
desaparecido por completo? Arturo Capde
vila actualiza cl tema en su libro “Babel y el 
Castellano" y aporta una soluci6n que a mi 
me parece valedera pero suceptibL de in- 
tegrarse. Capdevila sostiene-dtspues de resit.' 
mir todas las teorias enttneiadas al respecto- 
qtte en '.a epoca de la conquista dp America 
habia vacilacion en el tratamiento: el yos 
iba decayendo, el til ascendiendo en el dialo- 
go familiar: “Ya en los primeros tiempos de 
la conquista de America el vos sonaba con 
d; masiada familiaridad o con aire despecti- 
vo u hostil”.... Vino entonces la influencia 
del Renacimiento latinizante y cultista y de- 
cidio la vacilacion a favor del til en lugares 
en donde—como en Mexico y Lima—a'.enta- 
ba con vehtmencia la cultura erudita. Am- 
bas ciudades tuvieron en lo intelectual todo- 
los refinamientos de la metropoli, incluso. el 
gongotismo y el barroco. Al igual del via- 
je de Gdngora, del resplandor nuevo de la 
pintura y del follaje de la columita, viajaron 
los preceptos gramaticales y desde los colo- 
quios acrr.lemicoS y cortesanos fueron irra- 
diando al pueblo criollo obediente del buen 
decir.
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2.—Esta teoria no dicha antes por nadt? 
tiene oportuna significacion linguistica: no 
se basa en heebos fisicos ni fisiologicos sino 
en heebos psicologicos. Es moderna la ten- 
dcitcia metodologica a escindir compactas jg- 
norancias del idioma por esta comportaciou 
aerea y agil frente al material linguistica 
Otra conducta hubiera sido basarse en el 
hecho fortiiito de que llegaron espanoles de 
tai o cual comarca peninsular; de que actuo 
esta o aquella disparidad climatica, de q’ iH- 
fluyo una u otra regia fonetica en la boca 
de los sujetog orantes. Podemos apuntar, 
sin embargo, algunas atingencias comple
mentarias.

3.—En primer lugar Capdevila olvida 
jtisfificar el caso cle Cuba que no fue pare- 
jamente con el Peru yMexico.un vivero ertt- 
idito y que suf rib una invasion de afrone- 
grismos no tan insignificantes como Se cree 
(I). Podriamos justificar la desaparicion 
del voseo en la isla—sin akmdonar la teoria 
cultista del til americaao—asignathiola a 
aquella sostenida dominacidn espanola, en 
epoca de tanta interrelacibn en que Espana 
tenia por modo absoluto olvidado el vos o lo 
extraia solo para solemnidaidtes oratorias y 
canci lie re seas.

“Mucho me he holgado de lo que me has 
dicho, por saber la victoria de tu sehor. . .. 
Bien creo que lo que me has dicho es asi. . . 
mas hagote saber que mi sefior el Empera- 
dor.........tiene muchos criados mayores que
Atahualpa. ...”

Pero es mucho mas ilustrativo el drama- 
tico par’.amento entre Dionisio de Bobadilla 
teniente de Carvajal y Juana de Leyton, 
partidaria del rey en la guerra civil y que por 
eso, aim siendo como la hija adoptiva He 
Carvajal, reclama la cabeza decapitada de 
Lope de Mendoza qu.e va'a ser puesta en la 
pieet® (7). GareilasQ da gran vivacidad a 
la escena:

“Senor Di&nisio de Bobadilla, suplicoos q 
me hagais merced de la cabeza de Lope d'e 
Mendoza, para que yo la entierre lo mejor 
que pudiere, antique no sera como ella lo

merece, porque era de un caballero muv 
principal y muy servidor del rey.. . Boba
dilla se escusb diciendo qiip no podia, que 
bien conocia la condicion de Francisco de 
Carvajal su sehor, que si tai hiciese le jnan- 
(laria hacer cuartos; ella replied diciendo, 
dadmtla por amor de Dios... mi rad que. 
no os sirve- para nada esa cabeza puesta en 
la picota; baste haberla cortado, sin qu» la 
traigais ahora arrastrando por el suelo.. Bo
badilla volvib con las mismas palabras a es- 
cusarse tres y cuatro veces, qu.e ella muy en- 
cartcidamente y con muchos efectos repitio 
la demanda. La J uana de Leyton viendo q no 
1.,., aprovechaban ruegos ni promesas, cast 
movida en ira dijo: puvs ponla muy en bue
na hora (.jue mala sard pai\i ti. . . y a' ti tA 
digo gue vivird poco quivn no la vicre gui
tar, para enterrarla con mitcha honra v para 
poncr la tuya cn su lugar

El vos es aqui tratamiento de respeto y 
consideracidn mientras se suplica: el. til Co 
tratamiento de vejacibn V encono mienttas 
se amenaza.

5. — Desde la posicibn de Capdevila la 
culpa americana al vosear es muy grande; 
llama al voseo “sucio mal", “viruela del len- 
guaje", “negra cosa"—desde que considera 
al tratamiento como traido por '.os espaho
les en estado de vacilacion: escoger lo malo 
entre lo malo y lo bueno bs delito morbo- 
so. Para la Argentina se lo exp.iea por el 
iuego ide fuerzas rutroces©: 1« oscuri- 
dad colonial, la bajeza federalista. la iw 
provisacibn social del inmigrante. Y tono tan 
justiciero se !emtiende bien con el espiritu.ge- 
ntral del libro, espiritu de mi-tica peregrina- 
cibn por Castilla que queda considerada no 
ya como el meridiano intelectual de Hispa
no America sino como su Meca linguisti=
ca.

6. —Aceptemos porque prevalecib el tu 
en Mexico, el Peru y las Antillas. Pero me- 
ditomos porque, en cuanto fueron menoies 
las fuerzas de contradiccibn, supervivib ter- 
camente el vos en las dos terceras partes de 
America. Y supervivib con batalla pues alii 
tambien fue, aunque con retardo, la cultura 
renacentista y alii hizo la escue.a democia- 
tica obra fecunda en otros brdenes. Puede 
verse una lucha trabada: el til llega a dar 
posesivos y 'eiicliticos y hasta formas verba
les, pero no alcanza a reemplazar al pronom- 
bre mismo. Dijimos que ese pronombre no 
tuvo en America sentido peyorativo sino que 
se mantuvo como la cortesia entre los igua
les. Cortesia, desconocimiento, falta de inti- 
miciad. jAcaso en America el hombre yive 
sin Honda fusion solidaria? iAcaso vivimos 
como en tin (gampamento, provicionalmente 
aim. con algo de galpon en las barritii as y 
recelos de forasteria en las almas.' Waldo 
Frank acaba de decir: Cuando e. Biasil de- 
je de ser tin Mercado. . . A para la Argen
tina, para la Argentina del voseo. Ortega 
Gasset ha precisado su arquetipo del “hom
bre a la defensiva”, del que habia calculan- 
do lo que dice y nunca se enfrega a la auten- 
tica intimidad.
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Baquijano 758

Como en la pintura de Carriere o Whistler, la 
protagonista y constituye el atri- 

. Roman-

de los objet'os extrrnos adquieren 
nificacion fundamental.

La mtisica de Debussy ha hecho sensible 
este ambiente de misterio en la atmosfera 
sonora y atenuada que da unidad a la obra.

por Tomas Borras. 
Espanola ante la Re.

■: .ids-f as®w;

intmtiva. cicga, pero al mismo tiernpo clari- 
vidente ante el mundo de las aparienc'as 16- 
giCcis \ con\cncionalcs. Hay iuc,rza.s mas 
profundas y sinc.ras que los razonamientos 
de nuestra inteligencia que irrumpen sobre 
la conciencia superficial y determinan los 
movimientos decisivos del sujeto. Este con- 
tacto de nuestra vida intima con la su'perfi- 
cie.conscmnte provoca esa atmosfera de mis
terio que Ma-eterlink ha exaltadq. El pre- 
sentimiento, la sombra. el valor fantastico
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Engranajes, por Rosa Arciniega S| 2 20
Obras Escogidas de 'Salvador Ja

cinto Polo de Medina...................
Manicomio, por A. Hernandez 
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Redescubrimiento

Waldo Frank.........................
Espana Virgin por Waldo Frank
Primer Mensaje a la America

Hispana por Waldo Frank . .

Con.-jtaiitemente recibimos NOVEtDADES

La labor que la Biblioteca de la Universidad 
viene reahzando es, sin ser definitiva ni comple- 
ta. actiya _v constaiite. Pueden considerarse den- 
tre de ella: la formacion del archivo universita- 
rio a base de libros de recortes, la formacion del 
archivo de voiaiites, la obtencion de los diarios 
de provincias paia suministrarlos a los lectores 
los services riel btizon de inforniacioiies”, las hi- 
bliografias sobre algunos temas especiales. la nor- 
malizacion en la publicacion de listas de articidos 
y ensayos de revistas recientes, el reingreso de 
397 libros y periodicos que estaban en coder de 
catedi aticos. ex-catedraticos, alumnos v ex alum- 
nos, la aduuisicion de los libros de Jose Carlos 
Mariategui que un grupo de estudiantes orgam- 
zado por Leo Camacho va a catalogar debiendose 
crear luego una seccion con el nornbre del grab 
esentor marxista a base de’ dichos libros y orien- 
tada especialmente a la cuestion social, la inau- 
guracion de un cursillo de Bibliotecomla y Biblio- 
grafia, la adquisicion de obras recientes sin pre- 
iuicios sectarios. las donaciones genero.sts de don 
Rafael Larco Herrera y don Luis Felipe Paz 
Soldan. el deposito del valioso material biblio- 
grafico naciona] de propiedad de la familia de 
don Jose Casimiro y de don Alberto Ulloa, la 

'implantacion de una libreria anexa a la Bibliote
ca. el ensayo de restablecer el servicio circulan- 
te o prestamo a domicilio, el control rigido en 
ieste prestamo. la reorganizacin del registro de 
mublicaciqnes periodicas que recibe la Biblioteca, 
la creacion de una seccion especial sobre pedago- 
Isfs nneva. reforma universitaria v orga-izaeion 
de Universidades extranjeras, etc. Ha cabido ade. 
mas a la Biblioteca la honrosa mision de suminis- 
prar su local y sus fuentes de informacion a las 
leoniisiones de reforma universitaria v reform., 
electoral.

Muchisimq es lo que, de inmediato. falta ha
ter. Se ha pedido una catalogadora al Instituto de 

ihliografia de Barcelona, universalmente cono- 
cido por su seriedad e importancia Este. instituto 
ha abierto un concurso y el postulante que mejor 
rmda las pruebas de competencia respectivas ven- 

(dra a realizar la clasificacion y catalogacion le 
piuestra Biblioteca ; p r o b ab 1 e m en t e pronto 
quede inaugurada esta trascendental labor. Se es- 

ltd echando las bases de un Instituto Universita- 
l* i* de Bibliografia. Se ha de procurar la reorga- 
nizacion y ampliacion del personal. Se gestiona 
con la Embajada de Chile, la legaei6n de Boli

via y otras misiones diplomaticas la creacion de 
secciones, especiales sobre dichos paises. Esta en 
eiaboracion un proyecto para organizar la Sema- 
na del Ltbro eu una fecha proxima, obteniendo 
una rebaja para los libros que se adquiera en esos 
dias en las diferentes librerias, iniciando un cicfo 
le conferencias y lecturas comentadas en diver- 
sos locales, propagando tambien por affiches v 
carteles el amor a los libros. intentando exposi- 
ciones bibhograficas, etc.

Pronto quedaran iniciados tambien los tra- 
bajos de reorganizacion de los archivadores con 
las listas de libros de la Biblioteca que estan en 
el salon de lectura, reorganizacion segun las ma- 
terias de las diferentes catedras universitarias • y 
se ensanchara el salon de lectura con el Gene
ral. Ademas. paulatinamente, y en la forma en 
que la Situacmn ecqndmica lo permita, se procu- 
i^ara mejorar las sillas y mesas para los lecto-

Muchas son las dificultales que la obra de 
leorganizar y mejorar ]a Biblioteca encuentra. Se 
sabe cuan horrenda es la crisis economica de la 
Universidad. No pueden haber nuevas adquisicio- 
nes progreso en el local, aumento de personal 
dentro de esa situacion. Es necesario, ademas. con- 
?r <C?n a SoclP<-Taci6n del publico y, en especial, 

ce los estudiantes. Un llamamiento hecho reciente- 
mente para donatiyos, logro mediano exito. Ahora 
precisa un llamamiento para que scan evitados o 
cashgados el robo de libros y periodicos, el de- 
tenoro de pagmas, etc., para que las sugerencias 
miciativas y consultas de todos ayuden a la obra 
, T- Bibhoteca en cuyo espiritu esta el proposi- 
t. dicidido de servir en la medida de lo posible, 
dando toda clase de facilidades siempre que no 
se invada el derecho de los demas. Recientemen- 
e quedo acordado que el Rectorado pasara un 

circular a los profesores indicando que si la de- 
volucion de hbros retenidos por mas tiempo d»l 
convemdo i-o se produefa. nutomaticamente ven 
drian descuentos en los sueldos de esos profeso
res- Urge que los estudiantes cumnhn con un al
to deber de etica v de conveniencia solidarizando- 
se en la defensa de la Biblioteca Por que elia es 
de todos y para todos. Su rol y su mision tie- 
ncn una trascendencia oculta pero profunda. Y es

menos que un precursor ensayo

El ultimo enamorado del siglo, ha ealifi- 
cado Maria Wiesse a Debussy en una con- 
ierencia. Sin duda ha sido el ultimo 
enamorado porqiig ha sido el ultimo ro
mantico. Las innovaciones tecnicas que a- 
porto en su Pelleas y Melinsande, hicieron 
pent-ar q' la obra inaugttraba una <ra, cuando 
precisamente de ella puede decirse, con ver- 
dad, lo que Cocteau arbitrariamente gtnern- 
liz? La obra maestra no abre ningiin ca- 
mino. no anuncia nada. 'Cierra iin periodo”. 
Pelleas v Melisande cierra el periodo roman
tico.

El romanticismo de Debussy es, sin em
bargo, bien distinto del de Wagner. Con es
te cu'mina la trayectoria romantica que fi- 
naliza en aquel. Romanticismo expansivo y 
dinamico el uno, intimista y hasta cierto pun ■ 
to -estatico el otro. En la obra wagneriana c' 
“leit-motiv (melodia que caracteriza a un 
pefsonaje, un objeto, una idea) proy.cta e' 
alma de los individuos y las cosas sobre la 
orquesta y en ella esa alma se d.senvuelvc 
y viye. En Debussy el medio expresivo ck 
su subjetivismo es ;a “atmosfera”, ambien
te sonoro que crea en .torno a las cosas y a 
los espiritusi mediant^ el encadenamiento 
continuo de determinados acordes. La '‘at
mosfera es unas veces pictorica, como er: 
sus Preludios, otras espiritual, como en Fe
lkas y Melisande.

For este medio. Debussy, lejos de pro- 
yectar el espiritu hacia afuera, como Wag
ner con los “leit-motiv', lo envuelve y afir_ 
ma 'en su interioridad, provoca su actntua- 
ci6n sobre si mismo y, al hacerlo, 1c apri- 
siona, lo inmoviliza.

Esta es la esencia de todo el simboli.-mo. 
La interioridad del romantico simbolista vi- 
bra apagadamente. Para conocerie precisa 
aplicar el oido "sobre la caja de mtisica de 
su propia intimidad para escuchar su rts- 
piracion (Arconada.— En Torno a Debit 
ssy) • - ■»

La poesia .simbolista otorgo a las cosas ex- 
ternas un valor de signo de emociones in
timas y a'st proyecto el mundo externo so- 
br.£ la interioridad dc-1 artista. Las palabras 
adquirieron un valor de sonoridad—-en si 
y ide sugerencia independiiente de su signL 
ficacion logics. Al mismo tiempo. la pintu- 
ra se despreocupa del conforno para intere- 
sarse por la vibracion luminosa, por el color 
en su valor emocional, no en su signification 
de atribfitd de tai o cual objeto.

Este triunfo de la sensacion. de la reali
dad externa que hiciera el espiritu en vez 
de ser envuelta e inundada por el. trajo la 
desvalorizacion de la logica intelect'ualista pa
ra exaltar una logica de', sentimiento que 
forzosamente debi’ita el contorno y la rela
tion nitida de las cosas e inundo el mundo 
y ese espiritu de un ambiente de vaporosi- 
dad y de nusferio que constituyen el princi
pal atributo del arte simbolista.

La “atmosfera” musical en la obra de 
Debussy sugiere este ambiente de sombra^ 
y vapbrdsidad. Es un medio expresivo 
esencialmente pictorico que corresponde al 
sentido musacal revelado por la poesia

Pelleas y Melisande es la mas admirable 
realization de la “atmosfera" kbussyana 
En esta oibra maestra de Maeterlink. encon- 
tro el mttsico “el dima de almas” que dice 
Andre-. Snares y que habfa <1. traducir en I 
somdos. La filosofia de esta como de todas I 
las obras del poeta, c-xalta el valor de la vida '

da America por
4.50
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sombra es |
buto maximp de su romanticismo.
timsmo que se apaga y cuyo intimo sentido 
esta en la agonia de una epoca.
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Estructurar y condicionar lo que hay de 
inipetu, de inipulso, es el imperativo de toda 
juventud. Una generacion, para ser tai, ha 
de lograr estar en forma. Es entonces que 
e.la nos trae una nueva posibilidad vital. 
Su destino es ensayar ese nutvo ademati, 
con la ndta primaria de su optimismo. Y ese 
optimismo, en su significacion doble: lo que 
encierra de actitud intima y lo que entrana 
de un anhelar lo optimo.

iilcidir en la Universidad. Nuijca ell ninguii 
tienipo de la historia y en pocos medioS en 
el mundo conto el nuest'ro, es mas necesa- 
ria la formacion alquitarada de una elite. 
La Universidad d: mocratica que nos toco 
alcanzar, solo tuvo un rol profesionalista. 
La orientacion absurda hacia ’.a creacion de 
una claisg profesional, acusnlia un proposito 
nd de s~er, sino. de estado. Su contingente vi
tal se vinculaba con el pasado y estaba po- 
seido de un sentido gregario, s-euil. Al es- 
tudioso se le daba conocimientos tecnicos GONZALO OTERO LORA

para su exelusiva consplidacion economica. 
Solo fue clase porque ella impidio la lib re 
fluencia, el espontaneo producirse, Lo era 
porque asumia una postura en todo cuanfo 
esta puede tener de forzada y /ficticia, de 
estado, en suma. Se proponia y lo obtuvo 
cn sus resultados, el marginar sistematico 
a toda eficacia promisora de cualquier gene
racion, de su makstar latente. Las promo- 
ciones anteriores a las del 30, evidenciaron 
la vaga inquietud juvenil. Mas no Uegaron 
al sacudimiento cabal, a la emocion lograda. 
Y en ellos s;3 puede constatar dos rutas fa- 
talfs — me refjero en cuanto a g^iieracidn 
— o e'. larvamiento, o la desyiacion concien- 
timente buscada. Un arrogant's profesiona- 
Fsmo, historicamente inepto, fue el produeto 
fraseologico de sus conductores, que lo fue- 
ron por la mizquindad de sus contempo- 
raiTtos. Su volucion fue simplemente for
mal. Dentro de un cientifismo ec'.esiastlco. 
solo inSurg: run contra la l.iturgia, mas no 
contra el espiritu: ni libertaron la cultura. 
De aqui que solo expusieran una ciencia es
pecial a', servicio domestico de una clase, y 
pretendielran formular una ideologfa tur- 
bia de un nacionalismo romant'izante.

La Ecuacion fundamental de Max Sche
ier: "cuJtura es humamzacidn''’ tiene pro- 
tundo sentido actual. La Universidad so
cial, que planteamos, tiene como axioma prt- 
mano de su mision, dar e. rjtmo individual, 
con hondo sentido co.ectivo. ria de est'ar po- 
seida de aguda comprensividad, no recepti- 
vidad. A la reclusion del alma en un anties- 
tetico sistema arcaico, oponemos la seria y 
objetiva cultura ue una epoca, de miestra 
epoca. Aspirar a la cultura es el ciamoroso 
tervor por una etectiva intervencion y par- 
ticipacion en todo cuanto en la naturaleza 
y en la historia es fcsencial al mundo. La acu- 
liacidn o con formacion de un total ser hu- 
mano, tai «s la razon primera de la Univer
sidad. Lo que no es querer hacer de si 
mismo una obra de arte: ello ya es narcisis- 
mo intrascendente. Culto es quien tiene una 
peculiar estructura personal. Es el saber he- 
cho categoria, del que no hace falta ni pue
de uno acordarse, Tener esa cultura es te
net pupila oportuita para, el requerimierito d'e 
la bora, quo excluye el estruendo y la ex
tra vagancia, pero que supoite un Hegar a ser 
otra cosn.. Cultura es mision, destino. En 
una tierra de tozudos, en una gleba hosca, la 
Universidad asi plasmada, incorpora las pro- 
vincias, jamas se opone a ellas. la rea- 
iidad jieruana y de la libertad de su inves- 
ligacidn, se habia tratado hasta ahota con 
discreta reserva y solo se dimitaban a dar 
conceptos catolicos del mundo. Dentro de 
nuestra diversidad racial,’la incorporacion 
de ias provincias como problema y el aporte 
de sus orientadores, son primordiales. Se li- 
mitara, asi, el yo de aquellos encauzadores, 
para su adecuacion al paisaje integrandc- 
los a el: est'o es, la total realidad peruana.

Estas braves frases liminares — ya 
tardias — a.la revolucion universitaria de 
1930. Los alcances d^ ella se iran precisan- 
do por un proceso dialectico. Nos propone- 
mos ser esencial, medularmente dialecticos: 
el stibstractum de una gtneracion q’ se cul= 
turiza para evadirse de todo dogmatismo es- 
fatico. Inquietud permanente, plasticidad 
animica, ante todo, para un dinamico y efi- 
caz viv.ir. Repetimos con Ortega: vivir Cs
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Factores de las Anomalias Mentales de los Escolares™..... ....

RAL SEXUAL, por Alejandra Ro

ll ostay. Ed. Hoy, Madrid, 1931.

TENGO HAMBRE, por Georg
Fink. Ed. Ulises. Madrid, 1930.

HITLER, por E. Czech.Joeliherg 
Ed. Ulises. Madrid, 1931.

7

Interesante libro que enfoca log 
problemas sexuales derivados de la 
niieva estructura economica de Ru
sia, y el papel de la mujer en el 
tnlindo comunista. La distincida en- 
tre el Eros con alas y el Eros sin 
alas eistd tratada con suma pene
tration por la. Kollontay, de quic» 
ya se conoefa en castellano, su “Bol- 
chevique enamorada”
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Una historia doeumentada y s’s- 
tematica de la revolucidn rusa de 
1905, en la que se perfilaron les 
gra^des lideres 
cion de Ootubre. Indispensable pa
ra todo estudioso de cuestiones go_ 
dales, y complemento utilfsimo de 
la obra de Yarolawsky sobre “His_ 
toria del partido Bo]chevique”.

*•»

G OBI E RN 0 RE PRESENT A 
evolucion liistoriea Sus 

post-guerra, por

ACTA DE ACUSACION PRE 
SENTADA AL PROCESO DEL 
‘PARTIDO INDUSTRIAL”, por N. 
Kriknko Ed. Sudani. Buenos Aires, 
1931.

EL
T1VO—Su
tendeneias de la
Guillermo Izquierdo. Santiago. 1931

2 vols.

Tarde ha llegado a Lima este 
Lbro de uwo de los grandes autores 
nuevos de Alemania. Libro palpi- 
tante, de inspiracidn proletaria, se
duce en su orudeza y el desespe. 
rado lirismo de su sentido intimd. 
Pertenece al sector literario de la 
novela social. Como Mann, a. quien 
nog rieferimos anteriorment'e.

El joven jurisconsulto chileno, 
Guillermo Izquierdo, analiza, en es- 
ta voluminosa obra, la esencia- y la 
evolucion del gobierno repres?ata- 
tivo. El primer tomo esta dedicado 
a las caracteristicas esencia.les de 
ese sistenia, y el ssgundo, a. su apli- 
cacion en dos regimenes, que, de 
pure opuestos, tienen rasgos Comu
nas: el sovietismo y el fascism®. 
Iziqui?rdo demu^gtra. su gras ver- 
sacion sobre el tema, que doniina 
con lujo de erudicion. Chile, no h.iv 
que olvidarlo, es desde la tradicidn 
de Bello, pais de juristas y erudites. 
E Izquierdo realize ssta i adicAn

7

ACTA DE ACUSACION CON' 
TEA LOS MENCHfviQUES SA- 
BOTEADORES E INTERVENCIO 
NISTAS, por N. Krilenko. Ed. Su
dani—Buenos Aires, 1931.

afec
- -pie ] 

* tolbi 
£ 

<lica< 
que 
bipe 
men

' Ireei 
i les ’

■ los e 
detei

mem 
cqnt 
aclen 
cion 
ch a
caus 
si no 
infu 
dobl; 
so p

. arroj

Estos dos folletos nog suminis- 
tran doeumentos oficiales sobre los 
soaados procesos relacionados con 
el sabot'aje al Plan Quinquenal, y 
que tuvieron por escenario a Moscii 
hace pocos meses. Indispengables drid, 1931. 
para darse cuenta de la realidad 
rusa presente y para juzgar con is- 
formacion directa, extrana a versio- 
sioneg cablegraficas teiidenciosa.s, 
el ‘‘gos plan”.

vechosaj ni conocer y comprender bien 
a los escolares mentalniente anormales, 
sino despues de haberlos examinado a 
la vez un medico y un educador. F.l 
examen y I'a direccion de esos ninos 
no puede ser alternativa y separada- 
mente medic0 o pedagogico, al azar de 
las cirtunstancias. De'be ser a la vez 
medico y pedagogico, es decir medico 
-pedagogico.

Segun Claparede^el diagnostico da 
un nino retrasado o sospechoso de rc- 
traso debe comprender una trick de 
terminacidn:

“1’ — D-eterminacidn del gradb de 
su retraso, o en otros terminos del gra

Los escolares mentalmente anorma
les, .son en grado mas o menos acen- 
tuado enfermizos o enfermos; pero, 
de'bi'io a que sus taras son menos 
ac.ntuadas que las de los idiotas o im
beciles, no se pi.;>a en someterlos a 
un examen metodico de sus facultades 
intelecttreJes y de sus caracteres bio- 
mftrkos, a fin de aplicarles un s)iste= 
ma ^special d- educacibn.

E'. esfudie de las anomalias menta- 
les de los escolares corresponde a la 
vez aunq’ por diferentes titulos, al me
dico, al educador v al criminalista. No 
se puede estudiar de una manera pro-

do de su inteligencia general, de su 
nivel mental.

2° — Determinacibn de sus apt! • 
Hides particulates, examinando sena- 
radamente sus aptitudes int'electualesi 
sensoriales, motrices y afectivas, com- 
prendidas sus inclinaciones y caracter.

3’ — La causa o motivo de las in 
suficiencias comprobadas: a.—Causas 
puramente extrinseeas (negligencia de 
los padres, medio social inferior, de- 
pravado)., b. — t'rastornos o anoma
lias sensoriales, e. — tara fisica por 
enfermedad congenita o adquirida, a- 
nomalias del crecimiento, insuficiencia 
glandular, y vegetaciones adenokleas.

Elogio eneendido del lider del 
nacionaligmo—del hitlerismo—ale
man. Nos muestra, edn seatido pa- 
negfrico, la curva del nuevo con
dottiere germano, a quien exalts. 
Util por el relate circunstanciado 
que hace de la trayectoria de Hi
tler y el hitlerismo.

Ensayo de novela social, sobre 
los desocupados, por la escritora 
peruana. Rosa Arciniega de Granda. 
Antique el romanticismo empapa 
ec>!» demasia los cuadros de la no
vela, es de apreciar el sentido d- 
eniancipacidn y el deseo de buscar 
el de lor humano que inspire sits 
paginas.

Heinrich Mams, el famoso autor 
de ‘‘El Angel Azul” traza aqui - la 
vida de un subdito aleman, de la 
epoea del pangermasismo, kaiiseria- 
na. Su analisis es implacable y agu- 
disimo, al punto de convertir a es- 
ta novela, no golo 'en obra de arte 
aut'dstico, sino en un inapreciable 
documento humano.

La apologia de Morgan, de 
Pierhpont Morgan, nos permit.e ad- 
vertir los caracteres de la lucha 
ecoadmica de los EE. UU. No sabe- 
(inos si deliberadamente o manosa- 
mente, el autor nos pone ante ei 
cuadr-o despiadado, pero isugestivo, 
de esa guerra implacable; La figu- 
ra de Morgaft, soberbio e implaca
ble, esta muy bien trazada. 
no ser exacta, pero vive.

SUBDITO, por

de la

Cenit—1931.—Madrid. 1931.
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Magdalena del Mar

CALLES: LIBERTiAD, CUZCO, JUNIN 
TELEFONO No. 77 

directora
Doctora Esther Festini de 

Ramos Ocampo

Instruccion Primaria, Media y 
Comercial. — Internado y Ex- 

ternado
DEPORTES: TENNIS, VO

LLEY-BALL, VELODROMO 
INTERNADO MODELO

Ensehanza Activa: Clases al 
aire libre. — Aplicacidn de los 
metodos Montessori, de Proyec- 

tos, etc.
Omnibus del colegio al servicio 
de las alumnas externas para 
conducirlas a sus domicilios.

Entre ti y el Horizonte
mi palabra esta primitiva como la lluvia o 

(como los himnos 
Porque ante ti callan las rosas y la cancion.

ia de Morgan, de 
tan, nos perraite ad_ 
icteres de la lucha 
as EE. UU. No sabe- 
tdamente o manosa- 
r nos pone ante el 
ado, pero isugestivo, 
mplacable; La i'igu- 
soberbio e itnplaca- 
>ien trazada. Puede 
pero vive.

Acaba de iniciar sus actividanles esta ins- 
tit udon que bi tn menece llamarse cultural, 
piles por encinia del exito econoniico persi- 
gue una finalidad artista que ya ha. logrado 
cuniplido exito en la priniera auidicidn rea- 
lizaida el jueves 27 del pp. La Asociacion 
de conciertos fundada por el musico na- 
cioird don Hector Cabral, se propone rea- 
lizar periodicamente audiciones a cargo de 
concert istas nacionales o cxitranjeros, espe= 
cialmente contratados. Para cllo ha elabora. 
do un plan inteligente, merced a cuyo me- 
cat.ismo podremos sin gastos <xtraordi= 
narios, escuchar buena y selecta miisica.

Los estudiamtes y ohreros que se intere= 
sen por mayorcs detalles, pueden pedit in- 
formits en la oficina del D. E. C. Aldemas, 
les hacemos saber que para todos los con
ciertos que orgamice la asociacion existtn 
a su disipos’icion BILLETES de ESTU- 
DIANTES, a precios mas reducidos que 
los de taquiilla.

'Creemos oportuno advertir a los estu- 
dfentes, que la Asociacion de Conciertos ha 
brinidialdo su concurso a la obra del D. E. C- 
v qtr es justo prestarle de nuestra parte 
atnplia colaboracion.

ndido del lider del 
el liitlerismo—ale-
tra, con seatido pa- 
rva del nuevo con- 
io, a quien exalta. 
ato circunstanciado 

trayectoria de ITi- 
=ismo.

De estos examenes, realizados eu 
tin numero apreciable de ninos, se 

podran sacar los promedios y estable- 
cer las tablas de desarrollo del nino 
peruano, como se ha hecho en Mexico 
v en Cuba, y asi dar una paiuta al 
maestro, para enviar al medico a aque 
110's ninos que ostensiblemente no pre
senter los caracteres normales de des
arrollo, cuando como sucede en titles- 
tras provincias no le sea posible con- 
seguir la colaboracion diaria del me
dico en estas funciones.

documentada y gis- 
revolucion rusa de 

e se perfilaron les 
s de la rer’olu. 
3. Indispensable pa- 
so de cuestiones s°- 
emento utilfsimo de 
ilawsky sobre “His. 
o BOlehevique”.

afeccion nerviosa, etc., - retraso sim 
/.' '’pie por desarrollo lento sin causa ba-

ioldgica”.
Entre las causas medicas arriba in- 

dicadas, las vegetaciones adenoideas. 
que genera1mente .se acompahan de la 
bipertrofia de '.as amigdalas palatinas, 
merecen una atencibn especial por -n 

, frecuencia y por los trastornos menta- 
les y somaticos qtr determman.

'■ • • La frecuencia de esta afeccion entr,. 
los escolares de Lima y Callao, ha sido 
determinada por el Dr. Ballon E>tc- 
ves en 1910. quien sobre - mas o 
menus siete mil ninos examinados em 
contro un promedio de 12 por cient'o de 
adenoideos. Esta ci fra inerece una aten 
cion especial no .'•olament,. porque di 
cha enfermedad reconoce multiples 
causas suceptibles de ser combatidas, 
sino porque el adenoidismo como otras 
infuencias patologicas, contribuyen a 
doblar los defectos del sistema nervio 
so preexistentes y mas o meno- des 

.arrollados.

La bipertrofia 'de la amigdala ta- 
lingea, testa al nino numerosas sen 
saciones, frecuentemente las propor 
oonadas por el oido, y reStar sensacio 
nes tan important, s es disminuir las 
posibilidades de desarrollo y forma 
cion de la inteligencia, ya que privan 
al. escolar de buena parte de sus me

aumentar sus ideas de
- —j nuevas 

para su desarrollo menfai.

Ahora bien, mientras un escolar 
adenoideo. st esta no obstante indemrw 
de toda tai a cerebral, puede competi 
sar las deficiencias de su audicion, 
continual- trabajando, y adquirir por 
lo tanto los elementos necesariosi a 

,, su educacion mental ; i que sucedera en 
tin nino adenoideo cuyo sistema ner- 
vioso ya tarado, no puede emplear 
con ventaja, para defenderse de las 
mismas deficiencias que su camarada 
normal.'. — En el primer esco'.ar. la 
dificultad sensorial no es un obstacu- 
lo a'bsoluto, es sblamente una deficien 
cia mas o menos grande y por lo tan
to relafiva. que la ablacion de los tu 
mores adenoideos. basta para liber-tar 

.. a su cerebro, el dial no habk-ndo de- 
jado jamas de ser normal, reempren- 
dc ensegui.la su funcionamiento regu 
lar. Um vez hecha la operacidn. este 
escolar volvera a ganar rapidament1' 
el tiempo perdido. LI nino subnormal 
al contrario, se restablecera menos r:i 
pidamente despues de la operacidn li 
beradora, porque sus vegetaciones ade 
roideas lo habian deprimido cerebral 
mente; no solo por su propia accidn, 
sino todavia agravando y reforzando 

' sus tendencias a la anomalia mental 
para la cual estaba predispuesto; atm 
la misma extirpacidn de sus vegeta 
ciones^no es una operacidn que baste 

* por srsola a darle la misma integrt- 
dad cerebral que al nino normal, por- 
qtig preciss.mente durante sus adenoi 
dismo, se ha desarrollado en el, ade 
mas de la omubilacidn adenoidea de 

los sentidos, una verdadtera insufr 
ciencia mental, det'erminada por la re

percusidn de ese obstaculo sobre sus 
.-isterna ya deprimido. Por eso en estos 
ninos es precise completar la opera- 
cion con un tratamiento y una peda- 
gogia especiales. Eso es lo que expli
ca los resultados tan dilerentes que 
\. ob-ervan en la.- operaciones de es 
te genero y las divergencias dv apre- 
ciacidn que han provocado.

Por el ejemp.o citado, se puede 
comprender la necesidad imperiosa, de
que en' nuestro medio escolar se im 
plante el uso obligatorio de la ficha 
individual, (pie existe desde hace tiem 
po en otros paise.-. Esta ficha consta 
de dos partes: una biometrica y otra 
medica. En la part^ biometrica se es- 
Aidian las earacteristicas morfologi 

cas del cuerpo y el est'ado de algunas 
funciones fisioldgicas, lo cual da un 
indice del desarrollo fisico del nino; 
las mediciones a realizar con este ob 
jeto son multiples y variables segun 
los paises, pero en general pueden bas 
tar las mas importantes como la talla, 
cl ]>eso, el diametro biacromial o an 
i hura de hombros, la fuerza muscular 
y la capacidad vital.

En la parte medica, debe hacersc 
un examen rapido que puede consistir 
en lo siguiente: Auscultacion del co- 
raz6n y pulmones; pulso ; itivestigacion 
die la jiermeabilidad nasal; verificacion 
df la rectitud de la columna vertebral : 
de-spiste de hernias; estados de la den 
ticion, examen de las amigdalas pala
tinas y faringea-

Ademas es precise investigar inte- 
hgentemente los antecedentes heredita- 
tios, colaterales, personales, el estado 
higienico de la familia del nino (b.a- 
bitacion, alimentacion, economia fam; 
liar, recursos con que cuenta, trabajo 
del nino, boras y condiciones del sue- 
no del nino)

Hay que investigar tambien las en- 
fermedades, como catarros cronicos, 
iaquecas frecuentes, tonsilitis, etc. La 
insuficiencia de sueiio en los ninos es 
ci origen de fenomenos como la fati 
ga, disminucidn de la capacidad para 
e! trabajo, apatia, amnesia parcial, etc.

Estas fichas deben rectificarsg 'se- 
mestralmentc. o a lo menos una vez al 
ano, a fin de darse cuenta de la mar- 
cha del d. sarrollo del nino y el efecto 
(inc hayan producido los metodos cu 
rativos o educativos puestos en prac- 
tica. 'Solo entonces sera posible deter 
minar el porcentaje g'llobal de anor
males v establecer su clasificacibn 
que es aun mas importante.
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I.os dstudiantcs agasajan a Una- 
inifno ji el maestty corresponds 
con, una evocation iiiliiiiu y cor

dial de su juvcntud.

en la efieacia de mis campanas de destc- 
rraido, yo le contestaba que crefa en la le- 
yenda de las mnralia- de Jerico, en la filer* 
za del verbo, que abate las murallas. One 
tenia inucha mas confianza en su fuerza que 
en los complots a base de otra chase de ar- 
mas. Y en efecto, lo que ha triunfado ha si-

Ha titado cntrc npsotros dl prof.esor An
dre Siegfried, Profesor de la Escucla Li
bre de Cieii’tias Politicos de Paris, dEtinguido 
cconomista, autor de frofundos estudios so- 
brc Inglatcrra, Franda, los Estados Unidos 
y Canada, y que sustento una inter’esanti' 

- 'r conversation sobre “La civilisation francCsa 
v no y e[ mundo conrimt>ord,,eo”

N O T I C I A S
/;/ profesor Stcphdn, Duggaf1, inienibro 

del fnstituto de Education International’’ 
ha estado en Lima. Sustento dos coiifcreii- 
cias en. el General de. San Carlos y una er; 
la Facultad Lctras, con moJivo de su 
eolation de grado coma Doctor ''honoris l'au- 
sa” en dicha Faculfad.

que mas preocupa hoy 
e! mundo es el Plan Quinquenal y su realiza- 
cion. En castellano hay el libro de Grinko

practice y en lo que respecta a la genesis de 
este gobierno como en cuanto a su,fldesarrollo. 
I’.' problenia de las nationalidades, La cuestion 
de la descentralizacion y la centralization, la ad- 
niinistracion local, las relaciones entre el partido 
ic.munista y el gobierno y otros temas conexos,, 
son estudiados. Diagramas especiales completan 
el esquema dePtexto. Hay tambien otros b'bros 
intercsantes, especialmente sobre el llamado plan 
de sabotaje capitalista contra el plan Quinque
nal”, en castellano.

Imp. "La Opinion National'’

1

J icsta religiosa cn Huancanhuari 
Plato a'ecorativo c.< fdenza.

4 Cannon Saco

Ha estado enldma el profesor C. A. Ha
ring. de la Univcrsidad de Harvard, etn don- 
\dc dicta el curso de Historia latinoamcrica- 
na.-,El profesor Haring, es un cstudioso de 
nuestro pasado, y ha cscrito, enfre otras 
obras, “Los bucaneros dp las Indias Occi- 
dentales", libro de gran inheres para cono- 
cor la evolution del comcrcio colonial y las 
diflcidtadys que hallo cn su desarrollo.

Russell Batsell, publicado b’ajo los auspicios del 
Bureau of International Research de la Univer- 
sidad de. Harvard. Pretende este libro dar a co- 
uoccr cornu, esta g'obernada Rusia tanto en sus 
pianos teoreticos como en su desenvolvimiento

VRTAs 
rA-X rciL-

I ii grupo dc jovenes estudiantes ofrecio 
un Banquete de homenajc a don Miguel de 
I naniuno, el tres de junio pasado, al que 
asistieron adenpis algunos catedraticos. Una
muno agradecio el homenaje, en palabras 
qu.' micio cfeclarando: “Me sieuto defrau= 
dado. Aqui veo bastantes,.. personas que, 
come yo, peinan canas y que no sondestu- 
diantes sino profesdres. Y yo venia dispue.s- 
to a murmurar de-lo- catedfaticos (R’isas) • 
pHo dq todos modos, no contrariare mis pro- 
pfi-itos. Y firme en esto, me dirijo a lo qu ■ 
todos teneis de juventud dentro”. 11 ace en- 
segulda un relato de su vida, desde sus pri- 
meros anos. Dice como llego a Salamanca, 
donde se le secaron los huesos del Canta- 
brico y aprendio a amar Castilla. Recuerda 
que alii, cuando los estudiantes le habla- 
ban de orientacion, contestaba el que para 
onentarso, lo primcro y lo mejor de todo es 
clevars'e, como hace la paloma mensajera 
pdi ci conocer su destino. Pot entonces__di*
ce—exist fa tambien una cierta pedanteria 
pedagogica, que hablaba de formarse...........
Los que hablaban asi rehuian las tertuiias 
del Ateneo y no salian de la Biblioteca. 
Aquellos se estan formando atin.........

Ilustra, refiriendose a la formacion, 
palabias con un apologo: “Llegaron a una 
heredad idOs grupos de campesinos. Loc que 
formaban un grupo de ellos se pusieron a se1 
gar sin interrupcion ningtma, sin darse tiem- 
po 'siquiera para afilar la guadana, hasta quo 
llego _tm momento en que, desafilada la he- 
iiamienta, tumbaban las imeses sin segar- 
las. Los que formaban el segundo grupo, 
Se pasaron la tarde afilando la guadana. y 
al, final de la jornada, nada habian segado- 
Ninguno de ellos, por lo visto, eabia que hay 
que afilar y segar. Los estudiantes a que 
acabo de referirme, los que deseaban for- 
marsle, se pasaban el tiempo afilanldo y no 
segando, para ganar un destinito, un desti- 
nito que les protegiera del Destino”.

Refiriendose a sus campanas contra la 
Monarquia, anota que so le ha actisado de 
tono excesivamente personal, “pero—dice— 
yo he creido siempre que lo accidental 
las formas de gobierno, pero lo sustancial 
son las personas. Por eso soy de un f-ula- 
nismo abrumador". “Cuando a mi me pre- 
guntaba un desdenoso—continua—<si' creia

El acontecimiento <_ 
cl Plan Quinquenal y 

.../ el libro de 
pedido directaniente por la Biblioteca de la Uni_ 
ver si dad. Pero el libro en ingles de 
Michael Earbman. “Piatiletka” (Russia's Five 
Year Plan) editado en 1931, es una sintesis mas 
sobria y mas accesible. En breves capitulos, Farb- 
man traza el esquema de dicho Plan en sus di- 
ferentes fascs. Tambien tiene muchisimo inte- 
res cl libro “Soviet Rule in Russia” por Walter

do la palabra y la p'.uma y nd la espada, 
afortunadamente".

Evoca su regreso a I'.spaha, donde sc de
ci a que “el habia subfcvado a los jdvenus’,'. 
Aca-o fue,e verdad. “'A un padr,. que tai 
me dijo, conteste: Ustedes se han limitado 
a engendrar materiahmente a sus hijos, co- 
sa que nada cuesta y en do que no hay sino 
placer. Quienes modelan su espiritu, son los 
qu® mas dominio tienen sobre ellos”.

Dirigiendoise a los jdvenes estudiantes de 
hoy, con quienes cree hallarsie, les dice: “Vo- 
sotros teneis que afilar la hoz y segar. Ul* 
timmnente os habeis dedicado mas a la sie- 
ga; pero es posible que en esa labor se os 
haya afilado la hoz mejor que de cualquier 
otra manera. E- ncecsaria una siega de ca
tedraticos. Hasta ahora. la revision solo se 
ha hecho por mdviles politicos, y es preciso 
realizarla tambien, atendiendo a la inepti- 
tud de niuchos de esos profesores que debian 
de estar en tin asilo de cretinismo. Siempre 
cine he pretendido, y ha sido mas de una 
vez formar expedicnte a un catedratico por 
inepto, no he podido lograr nada. Puede 
ser condenado un ministro; pero un catedra
tico no lo ha sido hasta ahora, y menos 
cuando el incapaz ha tenido hijos. De voso- 
tros, estudiantes, depende que se haga eir 
sefianza en la Univcrsidad. Donde no hay 
maestria no hay disciplina, o mejor, disci’ 
pulma. que este es el orden de los discipu- 
los. R’ecuienc’io ahora unas palabras del in
gen iero Zahonero: “De que se quejan los 
maestros si no han sabido hacer una gene- 
racion que les pagtie?”. De estas pialabras 
se despnende estudiantes, que vosotros de- 
beis urgentemente hacer una generacion que 
os ensene”.

“Yo, estudiantes, os ofrezco todo, todo 
monos un partido. Partido, no. Entero. Al
go mas que un partido significa esto, pot- 
qtte creo que mas que tin hombre soy un 
pueblo, dentro del cual luchan varios par- 
tidos entre si”. Luego sigue: “Siempre he 
vivildo en duelo intimo, alimentando contra* 
dictorias posiciones y sintiendo la necestdad 
de disentir de cttalquiera y’ defendiese una de 
ellas. No soy hombre de programas, sino 
de metagramas. Me importa lo que esta 
despues, mas alia de la letra. Lo que distin- 
gue a los homhres no es el programa, sino 
el metodo. No la solucion que dan a los 
problemas, sino la manera de plantea riots. 
Esto es lo que a mi me importa y mi me
todo no puede ser otro que el de la interna 
oposicidn”. Termina Unamuno diciendoles: 
“No seais dogmaticos. No tengais dogmas, 
sino fe, fe que se alimenta de dttdas. Jove- 
nes: afilad la guadana para quG vuestros 
nietos no tengan que esgrimirla contra vo
sotros”.
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