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en ellos deposi-

mas sociales y politicos que fueron en Bolonia y en Padua 
el nervio de su aetividad.

Adenias de aquellos anteeedentes historjcos, la Pc- 
dagogia Contempors'inea basada en el conoeimiento cada 
vez mayor de los intereses del edueando, adopta una po- 
sie.idn diametralmente opuesta a la escuela clasiea. donde 
el magister dixit inipero dictatorialmente.

La nueva Edueaeion juzga de imperiosa neeesidad la 
linterveneion del estudiante en el gobierno de la Escuela. 
Desde los jardines de infaneia hasta los eolegios de en- 
isenanza secundaria., el estudiante es eonsiderado eomo

en el Con-

7

El Gobierno de la Universidad
San Marcos es on estos mementos un moderno la

boratorio de ensenanza superior y seguramente la mejor 
palestra donde. los estudiantes se ejercitan en la difieil 
tarea de gobernar.

Las Universidades hispano - anierieanas conteniplan 
eon verdadero interes este aspecto de la reforma. Del 
resultado que se obtenga depende en gran parte la aeti- 
tud que esas Universidades adopten frente a la actual 
crisis universitaria y mundial.

El principio basico de la reforma esta en el gobierno 
de la Universidad por maestros y estudiantes. Despues 
de una lueha de dos decenios los estudiantes han logrado 
iueorporaise en los Consejos de Faeultades, 
sejo Uni versit a rio y en todas las eomisiones que intervie- 

en el Gobierno de la Uni 
Las delegaeiones de estudiantes que hoy inte

gral! aquellos organismos han demostrado eficiencia y 
ponderaeion en dirigir, vigilar y administrar los intereses 
de la Universidad. Las autoridades de la Universidad 
mantienen estrecho contaeto con los estudiantes o con sus 
delegados. Semanalmente son convocados los delegados 
estudiantiles ante las diferentes Faeultades y Escuelas 
para informarles de las dificultades y obstdeulos con que 
tropieza la marcha asccndente de la Universidad. No 
hay una sola eomision de la Universidad, ni una sola ae
tividad en que no intervenga el elemento estudiantil. 
Funciones estrictamente academicas, eomo la que tiene 
la Universidad de vigilar la iSegunda ensenanza, estan, 
en parte, en manos de los estudiantes.

No existe, ni puede existir de parte de las autorida
des ile la Universidad, coaccion alguna sobre las delega
eiones para pronunciarse en uno u otro sentido respecto 
de la aetividad universitaria. Cuidan mucho las autori
dades uni versitarias de respetar la personalidad del es
tudiante, logrando, asi, hacerlo copartfcipe de la respon- 
sf-bilidad que sobre el rccae gobernando la Universidad.

Seis meses de gobierno mixto no son suficientes para 
darnos por satisfechos de la7 bondad del regimen que 
analizamos. El estudiantado, que en este caso es el 
Soberano, busca en sus delegados la mayor eficiencia, las 
mayores sineeridad y responsabilidad.

Las asambleas de estudiantes de las respectivas Ea
se han pronuneiado en diferentes oeasiones eu 

* torno a la conducta de sus delegados, ya otorgandoles 
votos de confianza, ya retirando la que en ellos deposi- - , . , -
tarou. __ - pero alejada de todo contaeto eon los proble-

E1 ]>roblema para el buen exito del Gobierno queda 
circunscrito, en primer termino, a fijar las atribueiojjes - 
de la Asamblea de estudiantes en relacion con el Centro 
de estudiantes respective y con los delegados ante eH I 

tConsejo de la Facultad; y, en segundo lugar, a preeisar y? 
si el delegado estudiantil es un simple mandatario o es'jQ, 
un representante con plenos poderes.

Se estudia. actualmente dos poneneias sobre orgaiii-|®|: 
zacidn del estudiantado. La resolucion que se adopteBa 
sobre la materia resolvera los puntos anotados, fijando,^

Lima, 24 de Noviembre de 1931

de tai mode, en forma definitiva, la 
del estudiantado en el Gobierno de la Universidad.

No es dable desesperarse, atacando el sistenia mixto 
de gobierno, ya que la reforma en este sentido acaba de 
iniciarse. La funcion de gobernar bien es c-onsecuencia 
de un ejercicio permanente, de una rectificaeion a cada 
instante, de una depuraeidn de los errores que se coma- 
ten.

El espiritu de la juveutud — por su naturaleza in- 
quieto y apasionado — no puede fransformarse en otro de. 
ponderaeidn y de quietud, saltando de un golpe de la pa- 
sividad y alejamiento en que se le tuvo en el euidado de 
los intereses de la Universidad, a la activa partieipa- 
cion en todos los asuntos relatives a la vida universita
ria.

Es cuestidn de tiempo, sobre todo de ejereicio. A 
Jas autoridades de la Universidad y a los maestros les 
compete la obligacidn de encauzar aquella aetividad. 
Someterla prematuramente a una critica desapiadada, es 
retirar del piano en que vive la Universidad la mas so- 
lida plataforma donde es posible preparar a la juventud 
on la eiencia de-gobernar, que es, seguramente, la mas 
importante mision de la Universidad.

La participaeion de los estudiantes en el gobierno 
de la Universidad tiene anteeedentes historicos que la 
fundamentan y dan valor a la actual renovacidn de la vi
da universitaria.

Dos tipos de Universidad marearon en la Edad Me
dia el limite de la aetividad de maestros y de estudian
tes. Bolonia y Padua fueron Universidades de estudian
tes, los cuales, agrupados en_ “naciones”, contribuyeron 
a! prestigio y brillo de esas dos iristitueiones que elabora- 
ron una ]>erfecta legislaeion universitaria.

Mientras los estudiantes goberriaron, y gobernaron 
bien, Bolonia y Padua fueron eentros de intensa activi- 
dad cultural y politic^. Cuando los estudiantes, en espe
cial los que Jiertenecian a la “nacidn germana”, se dis- 
persaron perseguidos por la mas odiosa intransigencia 
religiosa, a raiz de la Reforma, esas Universidades vi- 
nieron a menos para someterse siglos mas tarde a la he- 
gemonia napoleonica, y, por consiguiente, para adoptar el 
sistema de gobierno universitario de Paris.

La. Universidad del Sena fue el tipo de la Universi
dad de maestros, institueion rigurosamente ac-adeiniea. 
destinada ti la mayor y mAs eficaz difusion de cultura
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No es una crisis de las anti- 
ni 1a. conseeuente negation de 

Adviene sin precedencia y sin preeur-

eopartieipe de la coleetividad denominada Es-

' Menos doctor— 
tenia del movimi 
universidad del C

En la historia 
sidadcs del Peru, 
fue el mas radica 
tonces, pues el pu 
juventud era el j 
del alnmnado en 
espeeiahnente en

La huelga de es 
de ariete que des 
treguas largas, esi 
la formidable mu— 
tipo feudal, que s 
mas que golpes < 
valos; boquerones 
derribar totalment—

Las treguas per 
adentro coloquen 
tratategas o eon i 
ser lo mismo, el 
muralla subsiste 
belieo, ante la esp< 
que la atacan al vt 
xo. Aeaso llegue 
arremetida rinda 
se llama, en boca 
versidad “real” y 
leeen espiritus fer- 
ma de marqueses, 
entasis de “iSan 
de “Santo Tomas 
medula) que pidei 
cir, discipline laei 
tel, sometimiento < 
eilidad de rebanc 
“orden”, el comp;— 
suftica, la sutilez 
universidad feudal

El movimiento 
se dirigio contra e 
madora de “elites’ 
tuales, de “consaj 
consentimiento de 
una palabra, fue !■ 
telectualismo mero 
universitario que i 
y easi siempre in 
desviada; inteligen 
ingenio, argucia, 
frio. Aeaso el tip 
que ha dado al mu-

UNIVERSIDAD'

eonfundio una veces — y en esto re- 
sagaz apunte de Xavier Abril — anee- 

dota con categoric y otras 
profun didad metddica y se 
definitivamente, la verdad. 
cion por la contingencia 
minadas figuras historicas, 
ra vez 
un

Trance 
de accioit

Es corriente que h 
eseombrosa arquite 
tico de dos atmosfe 
ra : la clase — en 
que detenta el estr- 
nueva realidad eco 
toniza en la aceion 
tudiantes. Esta fue 
cos eontinentes, que 
pdsitos, se siente <■ 
clara su permanent 
convertir en etapa 
do eomo crisis ini 
asi toda trasforma< 
gendrado esta ya in 
do que se mantier 
diano trance de act

se investigd con 
esclareeid, quiza 

Tai preocupa- 
o por deter- 

en las que ra- 
apareee eucarnada la manifestaeidn de 

anhelo colectivo, acusa earencia de senti- 
do social y eufocamiento errdneo no- acorda- 
do con la epoca.

La historia asi hecha solo tiene important 
cia para quien se propusiera eaptar valoraeio- 
nes^absolutas ,o -regoeijarse en la truculeneia 
ineideneial. A 1931 no le interesa lo supera- 
do, sino el edmo de la superacidn, ni lo oeu- 
rrido, sino la trayeetoria del ocurrir. Siente 
la emotion del heeho proximo en la angustia 
del presente y pone en cl jubiloso presenti- 
miento.

Vale apuntar que la generaeion del 19 in- 
tentd una eompensacion. Aparece en su re
cord un vago eseareeo demogogieo, campani- 
llosa admiraeidn por el Pueblo y por la De- 
moeraeia, los ilusores y desacreditados “affi- 
dies” de la etapa eaudillil.

A pesar de su ealidad extrauniversitaria, 
Mariategui esta mas proximo a nosotros. El 
esbozado esquema eeondmieo de la historia 
peruana que el planteara, exige su completa- 
eion, que no se podra realizar si no se aban- 
dona eauees de transito imposible en 1931.

1931 no se reconoee anecdota — pese a su 
jugoso sabor anecdotico — enquistada en el 
presente, sino eomienzo de la renovation — 
t, superacidn “? — integral del medio peruano.

La generaeion de 1930 tiene un ano de his
toria. Al cumplirlo, se advierte que repre- 
senta una aetitud nueva, revolucionaria, frem 
te al pasado. 
guas eseneias 
ellas. 
sidn.

Las anteriores inquietudes universitarias 
significarou, aun la que cristalizd en la revo- 
lueidn del 19, reaeeidn contra lo anteriormen- 
te aeontecido y, quiziis, eonstatacidn un tanto 
indiferente de lo que estaba en trance de su- 
coder. Empero, reaeeidn y eonstatacidn pro- 
eedian, tan solo, de una mera aetitud inter
pretative del pasado y tenian origen inne- 
gable en el pasado mismo. Quienes represen- 
taban esa aetitud, no pudieron negarlo. Su 
eompromiso orgianico eon -lo 'superado les 
oblige a vol ver sobre aquello. Se produjo asi 
la generaeion historieista.

La historia parecid adquirir un nuevo senti- 
do entre nosotros. 'No era posible ya, defen
der eomo signo inteleetual la inquietud obje- 
tivada e insustaneial del dato por el dato. 
Menos anin, sostener eomo criterio la elasica 
serenidad togada de la Historia — Justieia, 
pasidn, antano, de enlevitados papel - veje- 
ros. La crisis de la historia elasica fue ad- 
vertida por la generaeion del 19. Surgieron en 
imestro medio, eomo tendeneia reetificatoria, 
y, en inteneidn, provisional, el biografismo y 
el ensayo aneedotista. Detalles otrora insig- 
nificantes adquirieron importaneia igual a la 
de los hechos sustantivos. Ingenuas posturas 
de iconos de museo fueron clave para la in
terpretation de los mas oseuros periodos de la 
historia del caudillaje. Hay en la ereaeion 
del eaudillo la nostalgia de su oropel y de su 
audacia y en el espiritu eon que se expliea la 
Colonia revive el tono miliunanochesco de la 
tradieion de Palma.

Girando siempre alrededor de lo aconte- 
eido, se 
pi to

Sale este numero en un plan neto de eonstatacidn refonnista. No de defensa, por- 
que la Reforma no la necesita. La Reforma se prueba y constata por si sola. Nos basta 
ofrecer un cuadro de hechos, sin alegatos sentimentales. La Universidad Nueva ha celebrado, 
por eso, su aniversario con alegria. Alejandose del sentido tragico que siempre ha informado 
la vida estudiantil, y del sentido prematuramente doctoral que los alumnos han adoptado 
en todos los tiempos, la Universidad de 1931 ha conmemorado con regoeijo, con autentico 
espiritu juvenil, el dia de la Reforma. Apesar de las afinnaciones acerca de un ambiente 
hosco en el San Marcos de hoy, nunca ha reinado mayor camaraderia. Los 
que miran estas cosas a traves de sus intereses y espectativas, tratan de hallar interpretacio 
nes tendenciosas a la que es fundamentalmen te, alegria y holgorio de alumnos que, tras de 
haber realizado la cruenta gesta de la Reforma, cumplen tambien su deber de hombres jo- 
venes y jubilosos, con la vida misma.

UNIVERSIDAD saluda el dia de la Reforma con un esfuerzo mas. En este San 
Marcos pauperrimo, al que se le retardan inverosimilmente primarios auxilios economi- 
cos que la Ley establece, la efemerides se conmemora con redoblado tesdn. La actividad 
que reina en las aulas es inigualada, y ella revela la mision que los estudiantes se han 
impuesto y que los profesores encaran. Ser reformista es, no solo ser un espiritu alerta 
y vigilante, sino un estudioso constante. El primer precepto de la Nueva Universidad es 
que se requiere estudio, pero estudio sin vinculaciones partidistas, estudio efectivo, orga- 
nizacidn constructora. alegria de sentirse jovenes y ruptura con pesadas cargas que han obs- 
taculizado la marcha de la Universidad hacia sus verdaderos destines.

Es un deber para nosotros constatar que los mismos que han trabajado sin escati- 
mar sacrificio por la Reforma, se someten a las exigencias que la misma Reforma ha 
creado. En este numero de UNIVERSIDAD damos, eomo la mejor exposicion de lo que se la- 
bora en San Marcos, un cuadro de las transformaciones radicates que se estan operando. 
En menos de un ano, es bastante. Se ha demostrado que, la earencia de dinero, no es 
obstaculo para renovarse y construir. Y eso es ya mucho. Es la prueba palpable de que si 
la Universidad no ha evolucionado antes, ello no ha sido cuestion de dificultades externas, 
sino de deficiencias internas e intransferibles.

Ante semejante realidad, es logico que quienes ven en descubierto su juego se obs- 
tinen en encontrar torcidas significaciones a una obra que es del mas pure entusiasmo y de 
la mas firme decision. Y este sea el mejor vote y la mas efectiva salutacion a la Re
forma, conquista indeclinable, afirmacion indestructible, carne de la nueva generaeion pe
ruana. ___________________________ _____________
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Doctrina de Monroe y 
eooperaeidn internatio
nal por Camilo Barcia 
1X01)08............................ 4.50

Espana.-Ensayo de His
toria Contemporanca 
por Salvador do Ma
dariaga ......................

Obras Eseogidas de Don 
Juan Cortes (2 tomos)

Vida intima do Beetho
ven por Andre de He
resy ............................

El belloeino de Plata, 
por Francisco Camba .

Porque te engana tu ma- 
rido, por W. Fernandez 
F..................................

Saeerdocio, por A. de 
Hoyos y Vinet . . .

La pared de telaraiig. 
por Tomas Borriis . .

La noehe mil y dos, por 
Francisco Camba . . .

La muerte ambulante, 
por Gore Browne . . .

Novelitas, por Tomas 
Borras.......................

La escuela de las muje- 
res, por Andre Gidc .

El paso del mar rojo, 
por Alicia Gareitorral

Paginas polemicas, por 
Manuel Seoane ....

JOSE ANTONIO 
universidad 2

miembro 
cuela.

Al cuidado de los estudiantes esta el edificio de la es- 
euela, la limpieza y adorno; intervienen en el regimen dis- 
ciplinavio de la Escuela mediante tribunales ad-hoc que 
imponen sanciones a los estudiantes que rompen el paeto 
contractual celebrado con la coleetividad al incor- 
corporarse en la Escuela; deliberan en Asambleas sobre 
las neeesidades de la Escuela corrigiendo abuses, rec- 
tifieando errores; en inuchas escuelas, espeeialmente en 
las que existe el regimen de internado, intervienen en cl 
estudio y sancion del presupuesto; eomisiones integradas 
por maestros y estudiantes determinan la clase de traba- 
jo a que debe dedicarse diarianiente el estudiantado, se- 
halando el horario, eonfeccionando planes y proyectos de 
estudio; existen escuelas donde esas eomisiones aprueban 
o no el traba.jo ejecutado por el estudiante; en suma, no 
hay actividad por pequeha o grande que sea donde el es
tudiante no intervenga. Tai sistenia de gobierno alcanza 
exito sorprendente en la preparaeion del futuro eiuda- 
dano que direeta o indirectamente ha de intervenir en el 
inecanismo de la sociedad donde ha de aetuar.

La Escuela Moderna adopta esta posieidn que le eo- 
rresponde pensando que la edueaeiou considerada en un 
sentido dinaniieo y real no puede ni debe exeluir al es
tudiante — eualquiera que fuera su edad y preparaeion 
— de la partieipacidn y responsabilidad que le ineumbe 
eomo miembro active de la Escuela.

Es lamentable que este principio biisieo de la educa- 
cion no tenga partidarios para aplicarlo en las Universi- 
dades, espeeialmente en las sajonas donde la autoridad 
del maestro sigue siendo la unica fuerza dominante.

San Marcos ha buseado desde 1911 la mejor for
mula para apliear los postulado§ que la Pedagogia Con- 
temporanea preconiza en el orden del gobierno de la Es
cuela. Las aspiraeiones han quedado cristalizadas en el 
deereto - ley de febrero de este aho. El esfuerzo de 
maestros y de estudiantes darii a esta parte de la refor
ma el valor que ella mereee . No cabe duda que la dis- 
eiplina del estudiantado, la comprensidn que tiene de 
la obra que se realiza, y sobre todo la responsabilidad 
que asume, servira para eimentar definitivamente en 
San Marcos y en Hispanoameriea el valioso principio del 
eogobierno en la Universidad.
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CULTURAL QUE REALIZAMOS.

dad es el abogado, el argiiidor easuistieo, el 
diseutidor de oficio, el politico que tueree a 
maravilla la ley. El sabio, el erudite, el hom
bre eargado de ideas, pero nada mas que de 
ideas.

Per eso proclamo el lema: “menos doeto- 
res, mas hombres”. Menos sabiduria de au
la, de mera erudition, de simple conocimiento 
tecnieo. En eambio, pedia mas efieacia edu- 
cativa y de valor social — pues la simple idea 
no eduea —; es deeir, aetitud renovadora de 
la costumbre y de lo qne permaneee inmutable, 
probidad en la eonducta. Menos filosofos de 
biblioteea, mas hombres de aceidn vital. La 
vida que se acrecienta es la vida que actua, 
antes que la que se eontrae para pensarse.

Las juventudes amerieanas, lo mismo que 
los pueblos en general de nuestro continente, 
todavia no tienen urgencia primaria de espe- 
eialistas, porque la mentalidad popular no ha 
llegado a ese nivel ni la vida colectiva ha al- 
eanzado todavia la teenificaeion necesaria 
para que venga el espeeialista.

Las universidades amerieanas antes que 
crear sabios (que los sabios y los teenieos 
tienen el eamino abierto a Europa o a Esta- 
dos Unidos), neeesitan erear hombres guias, 
adalides de la probidad, hombres de aceion 
honesta en la politiea, en las instituciones, en 
la vida ciudadana. Y mas que todo, la uni- 
versidad americana debe ser el foco de la re- 
volucion social que esta eundiendo en Ame
rica, eomo reparacidn fatal al coloniaje y a 
la eonquista moderna del imperialismo eapi- 
talista y eomo obra eomplementaria a la eman- 
cipacion. Si la juventud que estudia y el hom
bre que trabaja no se oponen a esta esclavi- 
tud moderna — haeiendo uso de una frase de 
Araquistain —, mas valiera que las universi
dades quedaran elausuradas. La pura ciencia 
es el sosten del capitalism©, o sea, de la esela- 
vitud moderna.

Por otro lado, la demagogia americana — 
vida demagogica es toda nuestra historia en 
el siglo XIX — necesita evolucionar a la de- 
mocracia organizada, es deeir, a la demoera- 
cia revolucionaria, a la verdadera -democracia 
de un clase social iinica.

Y no hay mas que un camino: todo hombre 
de pensamiento tiene que ser renovador, re- 
volucionario, pues solo desde este aspeeto 
tiene o puede tener valor el pensamiento. Si 
la universidad es el foco del pensamiento, esa 
universidad tiene que ser el vivero de la re
volution. El sabio conservador o anodino, el 
que proclama la especulacion pura eomo fin 
unieo del estudiante o de la universidad, es 
en buena cuenta un hombre que traiciona a su 
epoca. En todas las epocas los grandes hom
bres de mentalidad aetora y viva fueron siem- 
pre revolucionarios.

Ese fue el pensamiento primordial de los es- 
tudiantes cuzquenos de 1927 eon euya ban- 
dera quisieron oponerse a la labor reacciona- 
ria y rutinaria del cueipo docente de enton-

‘ Menos doctores, mas hombres”, fue cl 
lema del movimiento estudiantil que en 
universidad del Cuzco se opero en 1927.

En la historia revolucionaria de las univer
sidades del Peru, sin duda aquel movimiento 
fue el mas radical de cuantos bubo hasta en- 
tonees, pues el punto basico que sustentaba la 
juventud era el referente a la participacibn 
del alumnado en el gobierno universitario y 
especialmente en la eleceion del rector.

La huelga de. ese ano vino a ser otro golpe 
de ariete que desde bare tiempo aunque con 
treguas largas, esta dando la juventud contra 
la formidable muralla de la universidad de 
tipo feudal, que subsiste hasta ahora. Xada 
mas qne golpes de ariete, a grandes inter
vales; boquerones que se abren, sin eonseguir 
derribar totalmente el secular monumento.

Las treguas permiten que los defensores de 
adentro coloquen al punto, con mana de e's- 
tratategas o con argucia abogadil, que puede 
ser lo mismo, el remieudo a la brecha y la 
muralla subsiste erguida siempre y en son 
belieo, ante la espeetacidn decepcionada de los 
que la ataean al ver la inefieacia de su esfuer- 
zo. Acaso llegue el dia en que una y otra 
arremetida rinda por fin esa vetusta easa que 
se llama, en boca del tradicionalismo, la uni
versidad “real” y “pontificia”, donde preva- 
lecen espiritus feudales, ‘‘doctores” con al
ma de marqueses, con talante de eondes, eon 
enfasis de ‘‘San Jerbnimo”, con suficiencia 
de ‘‘Santo Tomas” (aunque no con la misma 
medula) que piden orden a toda costa, es de- 
eir, disciplina lacayuna, obediencia de euar- 
tel, sometimiento de monjes en penitencia, do- 
eilidad de rebano. Y primando sobre ese 
‘‘orden”, el eompadreo colonial, la intriga je- 
suftica, la sutileza del politico criollo: la 
universidad feudal.

El movimiento de la juventud del Cuzco 
se di rigid contra ese tipo de universidad, for- 
madora de “elites”, de “distinguidos” intelec- 
fmiles, de “consagrados” porque si, por el 
conscntimiento de la inconcieneia colectiva. En 
una palabra, fue la arremetida contra el in- 
telectualismo mero y simple, contra ese tipo 
universitario que no es mas que inteligencia, 
y easi siempre inteligencia con la voluntad 
desviada; inteligencia que equivale a sutileza, 
ingenio, argucia, cuando mas, cientificismo 
frio. Acaso el tipo social mas caracteristico 
que ha dado al mundo esta clase de universi-

Es corriente que ha uacido, no del caer de 
eseombrosa arquitectura, sino del roce dialec- 
tico de dos atmosferas de distinta temperatu- 
ra: la clase — en la Universidad la casta — 
que detenta el estado eomo iustrumento y la 
nueva realidad econdmico - social, que se sin- 
toniza en la aceidn eomun de proletaries y es- 
tudiantes. Esta fuerza que ha destruido arcai- 
cos eontinentes, que ha vitalizado algunos pro- 
pdsitos, se siente en plena realization y de- 
clara su permanente aptitud. Intenta, pues, 
convertir en etapa lo que pudo ser considera- 
do eomo crisis intrascendente, posibilitando 
asi toda trasformacidn. El eiclo que ha en- 
gendrado esta ya ineorporado a la historia, ci- 
clo que se mantiene sin claustrar, en cuoti- 
diano trance de action.

El movimiento de Reforma en
la Universidad del Cuzco

ees, a propdsito de la termination de un perio
do rectoral. Y eomo toda agitacidn de esta 
indole sirvid de crisol para que se revelarau 
— aun hasta hoy — muchos hombres y se de- 
finieran las posieiones. La agitacidn politi
ea ultima ha eompletado ese papel defiiiidor 
de aquel movimiento.

La juventud euzquena de entonees solo ha 
visto realizados, en parte, sus ideales de refor
ma en la Universidad de San Marcos, 
del Cuzco ha caido hoy mas que 
en la mas lamentable reaction, a tai punto 
que, por el momento, puede. llamarse, antes 
que una universidad moderna, eon mas pro- 
piedad lo que se llamd hace treseientos anos: 
‘‘El iSeminario Conciliar de San Antonio 
Abad”, sin siquiera conservar todo su vigor 
dogmatico. El seminario se ha momificado, 
desde el cuerpo directive hasta sus aulas. Su 
rector actual es un firmante de las actas elee- 
torales de una eandidatura conservadora 
tildada de ofieial.
ciencia por la ciencia. Torquemadas 
linares que cooperan a la persecution de los 
estudiantes tildados de peligrosa ideologia. 
Porque debe saber la juventud de San Mar
cos : en el Cuzco, hay estudiantes que 
estan perseguidos, unos; y en el Fronton, 
otros. Muchos alumnos aun del Colegio Natio
nal, expulsados de las aulas. Y no pocos profc- 
sores, denunciados por los mismos catedrati- 
cos, sometidos a proceso inquisitorial. Ni mas 
ni menos que en la Edad Media, sordidos “ca- 
tedraticos”, ultramontanos, que por rivalida- 
des lugarenas o por envidias minusculas dela- 
taban a sus adversaries de “herejes”, para 
que el ‘‘iSanto Oficio” los quemara en plaza 
publica. La intriga menuda, la eobarde envi- 
dia de eampanario, la intolerancia reveladora 
que dent.ro de su espiritu todo esta apolilla- 
do, priman ahora en un buen sector de la do- 
eencia uni versitaria. Todo esto a expenses 
del regimen politico que impera en el Cuzco 
y en todo el pais, regimen de odiosa represion 
por la libertad de doctrina.

Esta es la situation por la que atraviesa la 
universidad del Cuzco.

La Federation de Estudiantes de San Mar
cos no podra eompletar sus anhelos de re- 
forma si no extiende su accidn por las univer
sidades menores, especialmente por la del 
Cuzco que fue, en su estudiantado, una de las 
primeras en adherirse a la huelga del aho pa- 
sado.

Yo planteo a la consideration de la juven
tud peruana en general, si un estudiante puede 
ser perseguido por sus doetrinas, toda vez que 
en la universidad, hay que suponer, por lo 
menos, la orientation ha de ser esencialmen 
te doetrinaria y de eficiencia social. Y si 
esa doctrina de delatores no debe ser la lapida- 
da por la juventud.

Si el estudiante o el maestro no han de to
ner garantias para sus doetrinas, acaso sea me- 
jor propugnar la elausura de las universidades.

DIFUNDA NUESTRA

dent.ro


PlanC R I T I C I S M O
Y R E F .0 R M A

pensamiento sino euando se formu-

la aecion

Zft EUN0T U A8E DR

Reforma

iL U

unlversidad 4

jw ... ......TifT

PoSitica

tieos, y 
mo que

sura erftica ni 
tivo y disectriz. 
como eategoria y 
auecdota.

Pedagogicamente, 
tietie una explieaci/ 
signifiea una profit 
cion espiritual. 1 
escapa casi siempre 
lido humano, que i 
tido social.

Con la reforma u 
cido un duelo entre 
geneia fue, no sole 
el peor sistenia de 
versitarios, sino co 
tai de la Universid 
dos frentes los sati 
Satisfaction boba, 
forinismo, y, por ec 
Deseontento trasce

De este ideal esl 
niiento uni versit a ri 
esperar que tras 
Hegar a un imnedi 
do. La realidad di 
en la indieacion qt 
glamento. Tampo 
mente por una revc 
solo podra ser eiei 
parte del progran 
esencial del espirit 
seguido por accidi 
do. Cuando dentre 
>6ste adquiera y ha 
cuerpo y de cole< 
blemente unido, ei 
traduzea en labor 
eador universitario 
dudableniente, la u 
de la Universidad 
diantil y ella ha s 
palpi taeidn y de vi 
recinto. Aparte d- 
eontacto entre ella 
su gran parte ha j 
gran easa agena, i 
escuchaba la voz 
de la familia estud 
dia y puede distin 
timulo que gufa a 
se oyd el grito coi 
tado. Y aun asi 
fue seguraniente c 
la oportunidad del 
decirse, que tuvier 
animo, en la cone 
estudiantado debt

Claro esta que e 
eomtin no supone 
el sistema y en el 
La evolueidn y la 
son elementos esen 
tudiantil. Preeisa 
elaridad de estos 
mia de la personi 
eiente sera esta, 
quierdista yuxtapi 
funde las tendem 
masa se declaran

Nuestra actual 
influido definitiva 
yersitaria. El exa 
cion social del es 
o por lo menos st 
gran mayoria ha 
dado su rol. En 
acudido presuroso 
nuestros partidos 
batalla electoral.

envuelve la afirmacion social lo niis- 
la defensa de la cultura. La esthna- 

tiva de los valores colectivos — ‘‘the new 
ground of criticism” que V. F. Calverton 
plantea ultimamente — constituye al par que 
su base, su sentido.

La nueva critiea debe vincularse estrecha- 
mente con la realidad, tratando de asir e in- 
terpretar las relaciones siempre en desenvol- 
vimiento y que eslabonan los variados elemen- 
tos y aspeetos de la sociedad actual. La cri- 
tica del f’uturo, cree Calverton, no solamenle 
debe estar consustaneiada con las formulas de 
la tecniea estetiea y estudiar la creacidn in- 
telectual en todos sus sutiles origenes y filia- 
ciones espirituales. Debe avanzar aun mas, y 
ver la obra cultural como producto de su epo- 
ca, como expresion de los eomplejos moviniieu- 
tos econdmicos y sociologicos, insistiendo en 
sus proyeeeiones y sus uexos ‘ ‘ I No es necesa- 
rio, entonces, que un eritico moderno edifique 
primero sobre la base eeonomica y social, si 
cree (pie las trasformaeiones en arte son pro- 
ducidas por la vida social y economica y lue- 
go, para completar esta sintesis, indagar en la 
parte sieoldgiea del problema?”

La generacion de 1930 fue1 a 
orientada por un fine sentido valorativo de. lo 
viejo y de lo nuevo. Su praxis, en medio de 
las vicisitudes de una brega relativamente lar-

Ya se ha llenado tin ano, eon el esfuerzo, 
<-on la aetividad y la lucha, por mantener y 
desplegar el sentido de la reforma universi- 
taria. Reforma en su pensamiento, reforma 
en su tendencia, reforma en su gobierno. La 
nueva orientacidn que alienta en la TJniversi- 
dad, y el nuevo sentido que 6sta ha dado a. su 
misidn, han asignado a eada uno de los ele-- 
mentos que la eonstituyen, una nueva funeidn, 
y una mas grave responsabilidad.

La realizacion diaria, y el desarrollo paula- 
tino de este movimiento, integral, van ofre- 
eiendo a la aetividad universitaria en todos 
sus aspeetos, extensas perspeetivas de labor 
y de lucha. Su papel de pasiya observa- 
dora, va siendo sustituido por la funeidn be- 
ligerante y de orientacidn directa q'.ie le. toca 
desempehar dentro de la. colectividad. La 
aecion universitaria en nuestro medio, va tras- 
(•endiendo mas alia del claustro, y por encima 
del aula y de la eatedra que hasta no haee 
mucho fijabau el limite de su perspective, 
extiende su influencia y propaga su sentido. 
Resueltamente la’ Universidad abandona el 
lejano sitial en que vivia, se have cargo de su 
misidn, y asume el puesto, de interveneidn y 
de eombate, que le indican la necesidad y el 
signifieado del momento; se acerca a la reali
dad y a la lucha diaria, y se mezcla en ella 
atehdiendo, el llamado de la hora que reclama 
su presencia. Se asocia al devenir eonstante 
y trata de uniformar su rumbo con la norma 
que le senala el concepto de que hoy no cab? 
cohsiderar a las universidades como ‘‘fabri- 
.cas de academicos sino como escuelas de 
ciudadanos”.

ga, dice mucho de esto. Mostro tomemos 
el ejemplo — su desdfin por la palabra inutil 
o servil u ofieializada. Apelo al vocablo pre- 
eiso y no se atemorizo ante la oportunidad de 
emplear el vocablo justo. La liberaeidn de la 
servidumbre verbal, si vamos a creer eon 
Croce que existe una correlaeion entre len- 
guaje y pensamiento y quo “un pensamiento 
no es un pensamiento sino cuando se formu
la en palabras”, cuando se expresa, indica 
tambien una liberacion espiritual de muchos 
compromisos con el orden viejo. Senala la 
ruptura con muchos convencionalismos. Indi- 
ca un estado de espfritu desconocido hasta en
tonces, que favorece la aptitud valorativa. 
Era posible valorar, eonforme al sentido del 
momento. sin jiisgun lastre tradicionalista, 
lo viejo v lo nuevo. Y precisd los Innites y 
m a red provisoriamente, globalmente, su cami- 
no hacia lo nuevo.

La aceion aguza y determina, inevitable- 
mente, este insospeehado sentido de crftica. 
Se ha de rectificar — por la accidn misma —- 
aquel criterio que ha creido ver en la lucha 
por la Reforma la rebeldia pura, el mero y 
simple absoluto dinamieo do toda juventud 
autentica.

Matthew Arnold hablaba de un “criticism 
of live”. Estoy por asegurar que el trasfon- 
do bipldgico de esa actitud de la generacion de 
1930, se resuelve dentro de este mismo con
cepto. Estamos ante el modo eritico de enca- 
rar los problemas, no ante la tendencia a cri- 
tie.arlos. Estamos, pues, ante el criticisino 
orientador y valorativo y no ante la mera cen- 

i ante el simple analisis dedue- 
Estamos ante el criticismo 
no ante el criticismo como

un a ho, se

La Reforma es un movimiento germinal. 
La Reforma vale como enunciacidn, como pro
mesa, mas que como hecho, como realizacion, 
como fin. No ha tenido hasta ahora una 
preeisacion critiea. No podian determinarla 
unicamente la lucha o unicamente la satisfac- 
eidn de los anhelos que la. inquietud estudian- 
til propugnaba. Ademas de que para este 
efecto, el triunfo pleno envaguece y aplana la 
inquietud analitica, la reforma signifiea solo 
posibilidad. Todo juieio definitivo es apre- 
surado o prematuro. Y asi se explica que 
cuanto se haya escrito sobre el movimiento 
universitario de 1930, quede enmareado den
tro de los limites de la informaeion, de lo des- 
criptivo, de lo documental. Reforma ha side 
hasta ahora una virtualidad generadora de 
muehas novaeiones, de muchas sorpresas, de 

. manifestaciones de un espfritu juvenil que se 
estaba muy lejos de sospechar antes de la lu- 
eha. Los anhelos eran, en verdad, explicitos. 
Pero las derivaciones que de su implantacion 
han brotado no se insinuaban siquiera, como 
si se manifestaron los temores, las reselyas 
ante las “conquistas” que se planteaban en
tonces.

Solo cuando la reaceion asoma es cuando la 
vitalidad de la inquietud juvenil se reafirina 
en consolidar esos provisionales postulados de 
la Reforma. Porque lo definitivo, lo que no 
es provisional, es unicamente la inquietud. 
Creo firmemente en la provisionalidad de mu- 
chas cosas que se ha estiniado definitivas. In- 
cluso ereo en la provisionalidad del termino 
“reforma”. Porque el espiritu, la inquietud 
no se ha reformado, ni siquiera ha renacido. 
Ha stirgido una inquietud nueva. Y antique la 
afirmacion parezca a algunos extraiia, se cons- 
tata que un nuevo espiritu late con las emo- 
e-iones y las inquietudes de la epoca, lejos de 
un viejo espiritu reformado.

Reforma sintoniza con aquel otro concepto 
de “conquista”. Reforma y “conquistas” 
agraviaron en otra epoca, y por obra de otra 
generacion, la eseualida envergadura del me- 
dioevalismo mas areaico — dificil de ijnaginar 
siquiera hoy — imperante en nuestro univer- 
sitarismo un poco antes de 1920. La precisa- 
eion critiea no podria venir mientras todo lo 
que hay de provisorio quede al margen y se 
perfile nitidamente lo que tenga que venir 
aun.

En esa inquietud juvenil que no resiste los 
limites provisionales de una “reforma”, se 
preeisa — y constituye aptitud y actitud de 
esta generacion de 1930 — el espiritu eritico. 
Su origen, su fuente esta en que la generacion 
aludida ha actuado, ha tenido franca socie
dad con la aecion, aunque tambien eon carac- 
ter provisorio. iSi tradicionalmente era la 
erudieidn la que generaba la critiea, moder- 
namente esta relacion de causa y efecto ha 
cambiado radicalmente. La critiea esta ahora 
en razon directa con la aecion. La aecion ge
nera la critiea y, en sentido inverse, la critiea 
determina la aecion. La manifestaeion de es
ta aptitud critiea se resuelve no en el mero 
ejercicio analitico que earacterizd a la critiea 
Hamada romantica, en torno a los valores in
dividuates, a la mera defensa del saber. Su- 
perando esta coneepcion idealista, la critiea le 
hoy — valoracion orientadora — esta tan le
jos de la afirmacion retoriea como del negati- 
vismo deletereo. I,a critiea nueva supera el 
concepto simple de “neeessita spirituale” 
ennneiado por Luigi Tonelli, erftieo de erf.

'Con este criterio, precede perfectamente, 
sehalar el puesto que dentro del mecanismo 
politico social en lucha, le eorresponde ocu- 
par a la Universidad. Desde luego, este intento 
no tendria el menor interes si solo se hieiera 
desde un punto de vista general. Si por te- 
mor al comentario, o por cualesquiera otra 
razon, se le desligara al tratarlo de la polftiea 
actual en marcha. No se arreglaria. con su 
criterio esencialmente beligerante un estudio 
puramente especulativo de este aspecto. La 
posieion social universitaria es de aecion v es 
de lucha. Su autoridad y su deber de nro- 
nuneiarse sobre la marcha de la colectividad 
son bieu claros y. por eonsiguiente, nada es 
mas.importante ni mas urgente, que sehalar 
sin timideces el lugar que dentro del marco 
politico social le eorresponde y tiene el deber 
de asumir.

Desde ha.ee un aho, se lucha abiertamente, 
por transformar en realidad el postulado de 
la “Universidad de los estudiant.es y para los 
estudiantes”. Naturalmente este principio 
cuya justicia para nosotros no admite discu- 
sicui, es rechazado fuera del espaeio que com- 
prende la. aetividad universitaria, como uno 
de tantes audaces atrevimientos. El alma 
universitaria ha vivido demasiado distante, 
de nuestro medio - ambiente, para que este 
al primer requerimiento, pueda aceptar al es- 
tudiante, eonio el objeto, y el fundamento 
esencial de la Universidad. Sin embargo, el 
estudiantado no podia esperar como efectiva- 
mente no ha esperado, cl asentimiento y la 
conformidad, unanimes, para luchar por la 
conquista de este principio y aspirar a vivir 
eonforme a el. I S

estudiant.es
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Pedagogieamente, la. relonna uni versitaria 
tiene una explicacidn propia. Historieamente 
significa una profunda y radical transfornia- 
cibn espiritual. Pero, hay un sentido que 
eseapa casi siempre a los analisis, y es el sen
tido huinano, que no es lo niisino que- ei -sen
tido social.

Con la reforma uni versitaria queda estables 
eido un duelo entre dos conceptos. La insur- 
geneia i'ue, no solo contra el mal profesor y 
el peer sistema de ensehanza y gobierno uni- 
versitarios, sino contra el nulo contenido vi
tal de la Universidad vieja. Se alinearon en 
dos frentes los satisfeehos y los deseontentos. 
Satisfaceidn boba, que siempre entrana eon- 
formismo, y, por consiguiente, retardatarismo. 
Deseontento trascendental que eneierra pro-
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De este ideal estii animado el actual movi- 
miento universitario. Claro que no es posible 
esperar que tras un eorto proceso, se va a 
Hegar a un inmediato y satisfactorio resulta- 
do. La realidad de este priiicipio no estriba 
en la indieacion que de el se haga en un re- 
glamento. Tampoeo se adquiere repentina- 
mente por una revolucion. Su existencia real, 
solo podra ser eierta cuando deje de formar 
parte del progrania y constituya elemento 
esencial del espiritu de la Universidad con- 
seguido por aecion principal del estudianta- 
do. Cuando dentro y fuera de la Universidad, 
bste adquiera y haga sentir su eoncieneia de 
cuerpo y de colectividad. Cuando invaria- 
blemente unido, en el afan y en la aceion. 
traduzca en labor euotidiana, cl sentido edu- 
eador universitario, nibs alia del claustro. In- 
dudablemente, la uniea manifestacidn popular 
de la Universidad ha sido la rebeldia estu- 
diantil y ella ha significado la sola serial de 
palpitacion y de vida que ha dado fuera de su 
recinto. Aparte de esto no ha existido mas 
eontacto entre ella y la colectividad, que en 
su gran parte ha juzgado a aquella, como una 
gran easa agena, donde de tarde en tarde, se 
escuchaba la voz de determinados sectores 
de la familia estudiantil. Dentro de ellos po
dia y puede distinguirse aun, la voz y el es- 
timulo que gufa a eada estudiante. Kara vez 
se oyo el grito conjunto de todo el estudian- 
tado. Y aun asi mismo, si este se produjo, 
fue seguramente debido a la intensidad y a 
la oportunidad del excitante: porque no puede 
decirse, que tuviera su origen en el estado de 
aninio, en la eoncieneia universitaria, que el 
estudiantado deb® propugnar y eonseguir.

Claro esta que esta eoncieneia y-esta aecion 
comrin no suponen uniformidad militar en 
el sistema y en el criterio. Muy lejos de eso. 
La evolucidn y la difereneiacion doetrinaria, 
son elementos eseneiales de la colectividad es
tudiantil. Precisamente en la firmeza y en la 
claridad de estos limites, deseansa la fisono- 
mia de la personalidad uni versitaria. Defi- 
c.iente sera, esta, por ejemplo, si el afan iz- 
quierdista yuxtapone a las personas y con- 
funde las tendencias; si los estudiantes en 
masa se declaran y se imaginan de izquierda.

Xuestra actual vida politiea nacional ha 
influido definitivamente en nuestra vida uni- 
versitaria. El exact© cumplimiento de la fun- 
cion social del estudiantado, esta en peligro 
o por lo menos se ha aplazado. Este en su 
gran mayoria ha desviado su rumbo y olvi-

En compaetos contingentes ha 
acudido presuroso a incremental- las filus de 
nuestros partidos politicos, en ensayo y eri 

Gran parte de bl se ha
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podran jamas alzar los hombros 

vigilante del San

testa y avidez de progreso.
La Universidad vieja representd el triuufo 

del criterio de autoridad, el respeto a lo an- 
tiguo por antiguo y el avasallamiento del ca- 
paz y-. el anheloso, por el engreido y el sui'i- 
ciente. Capaeidad y sufiencia entrarian dos 
conceptos antagonicos. El alumno “conten- 
tado” en la vieja Universidad era un hom
bre suficiente. El obrero de la nueva Uni
versidad es un hombre eapaz, o en virtualidad 
o ' poteneia de capaeidad. En el suficiente 
existe el arrobo de si mismo. En el ca- 
paz, potencialidad de obtener. Cada conten- 
tado fue uh hombre enfilade hacia la cate- 
dra o hacia destines mas o menos pomposos. 
Cuando encallaba por su propia deficieneia, 
siempre disfruto del auxilio de su contents,

boya para todo naufragio. C’ontenta se iden
tified eon aristocracia. Los nombres de los 
eontentados, en el noventa por ciento de los 
eases, o perteneeian a rancias familias que 
heredaban talento, cultura y aptitud, o alle- 
gados de aquellas mismas rancias familias, 
allegados que disfrutaban de iguales dones por 
el feudalista prineipio de la accesidn.

En estas llneas no hay ningnin fracaso encu- 
bierto. Aunque enemigos de la riota autobio- 
grafica, es indispensable a voces, para silen- 
ciar a quienes solo viven de la alusidn y la 
biografilia. Los que en 1919 hicimos la re
forma cuidamos que en la petition fundamen
tal figurasen alumnos que habiau obtenido 
premios, de suerte que se pudiera contrarres- 
tar el infantil, pero impresionante argumento 
de que eran estudiantes perezosos o inaptos, 
los que insurgian de puro despecho y malcon- 
tento. Aunque no era ni es patente de capa

la otorgada por quienes censuramos, 
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la eficacia del metodo da fe el resultado de 
los sucesivos movimientos de reforma.

Probablemente parezea molestoso reeordar 
etapas. Con todo, no es absurdo remarcar que 
los pioneers de la revolucion uni versitaria en 
1912, mezclaron su vida a la lucha social, y 
fueron conductores o consejeros de huelgas 
en Huacho y ot.ros lugares vecinos. Los de 
1919, hay que confesarlo, fuimos iniis teoricos 
y academicos. Surgimos en ambiente teore- 
tico y algo discurridor. Los sucesos poste- 
riores torcieron el rumbo de muehos de ellos. 
La emotion social fue incitativo de lo subsi- 
guiente, de lo sucedaneo, de 1923. En ver- 
dad, fue la reaction exteniporanea y porfiada 
la que cred este nuevo estado de virulencia 
y lo encauzo por mas seguro derrotero.

La reforma destruyd el concepto de la au
toridad absolute. En donde se habia voeea- 
de tanto la vieja frase de Prada, jamiis fue 
puesta en practica. “Los jdvenes a la obra” 
tuvo su arranque en la Universidad. Era 16- 
gico que un movimiento estudiantil lo encar- 
nara. Y ademas que se tiriera de sentido vi
tal, de solidaridad con los dos factores sin 
preeminencias en la antigua Universidad: el 
provinciano y el pobre. Aunque, generalmen- 
te, los dps terminos fueron sinonimos.

Debemos reconocer que nuestra reforma fue 
superada. Por ahi se ha dicho que hubo una 
feroz revolucion estudiantil en 1905. La ver- 
dad es que ha pasado inadvertida, aeaso por
que fue una ferocidad dorada. Los que en 
ella aetuaron piensan que todo otro movimien
to fue mistificador y atenuado. En el llano 
de 1931, profesor o alumno, siempre con la re- 
forma y siempre insatisfecho de nuestra Uni
versidad, pero no anorador de la que se esta 
sepultando, es honesto reconocer que el .19 
superb al 12, y el 30 al 19.

Para ello ha habido el incitativo de la reac
tion ultrancista de setiembre de 1930. En 
el fondo, los reformadores deben estar satis- 
feehos de eada intento de restaura cion. Para 
que la Universidad marche y se renueve, ne- 
cesita el peligro de la restauracidn. Ello sig
nifica quo hay espiritu de lucha, pugnacidad 
y ofensiva en la juventud. Justa o aparente- 
mente injusta, siempre es accibn y anhelo ha
cia adelante.

Renegar 
manana. 
future, no 
ante la perenne isurgeneia 
Marcos de todos los dias.
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sugestionado con el delirio de la fiebre, o el 
mandate de la moda que impone la “filia
tion’’, Gon su aporte, ha contribuido a agra- 
var aun mas, la indigestion y el empacho po
litico. Su evolucibn y su rebeldia estan li- 
mitadas por los articulados del programa, o 
por la estrictez de la consigna. Su criterio 
estudiantil, en lo future, sera el producto de 
su paso previo por el cernidor politico. Por 
eso se ha postergado la formation de la con- 
eienftia estudiantil. El estudiante anotado en 
los registros de un partido politico ha per
di do su independencia y una gran proporcibn 
de su tanto por ciento de estudiante. Las 
oficinas politicas y la cercauia del poder son 
obstaeulos que se oponen a su lucha en pro de 
los intereses comunes del estudiantado y del 
pueblo. Su funcibn de educador y mentor es
piritual directo de este, se torna muy pro- 
blematica.

- Es de suponer que no se ha de argiiir el 
ejemplo de otras partes, de Inglaterra supon- 
ganios, eh defensa de la filacibn politiea del 
estudiante, en nuestros partidos politicos. La 
inutilidad de este argumento no requiere dis- 
cusibn. Ello equivuldria al intento de querer 
eomparai nuestro funeionainiento politico, 
eon la martiia del mecanismo politico ingles.

En esta situation, cabe preguntarse Jcuan
do cesara en nuestro medio, esa pugna natural 
que a no dudarlo seguira existiendo, entre el 
sentido universitario en general, y la marcha 
del gobierno, cualesquiera q’ el sea ^Cual seria 
la act.itud de un estudiante - politico, coloeado 
en el dilema de su reivindicacibn estudiau- 
til, en roce con la disposieibn gubernativa de 
su partido en el poder?. () se aparta de este, 
o desatiende el llamado de su generation y 
de su hora: En el primer easo, la eomisibn 
y el reconocimiento de un error, en el segundo 
la aecion de una deslealtad imperdonable.

■Nuestra •’generation esta en el deber de rec- 
tifiear los errores del pasado. Nuestra crisis 
es de preparation, de desilusibn y de fe.

Mil veees, durante su vida politiea nue&- 
tros hombres publieos saltaron de un partido 
a otro. Por desencantos y esperanzas .sucesi- 
vas militaron muehas veces dentro de la: 
avanzadas de distintos partidos politicos. Ca
da vez, creyeron eneontrar. en ellos la salva
tion de la nacionalidad o la rehabilitacibn do 
su error. Su final ha sido natural y Ibgico. 
El escepticismo y su descredito. Gran parte 
do nuestra generacibn ha incurrido en el mis
mo eqnivoco. Su abrazo ha sido simultdneo, 
para la labor estudiantil y para, la carrera 
politiea y en nuestro medio, doloroso es con- 
fesarlo; esta' comunibn tardara todavia en 
produtirsti
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La Reforma de la Escuela de Ingenieros

Y entonces i>ien 
con el doctorado..

San Marcos, mi 
sus puertas. Se las

El maestro ingi 
ninguna considerac 
drfa haberlo hecho 
cion de maestro.

El maestro deb 
instrueeion media

El maestro prim 
dos sus derechos.

Ha poeos afios 
tradicciones y de 
una herejfa — y . 
toridades del Minis 
a un maestro prii 
eseuchar las leeci 
San Marcos.

Es que estonee; 
cial del maestro d 
cordaba a las mil 
edueaeional de la

4 Que era, enton 
i que se querfa qu

Se reclamaba qi
Un tipo anaeore 

tudes sociales; un . 
mas recetas didac 
lo pedagdgieo del 
del nifio, a quien 
de la disciplina; t 
rismo; un juguete 
tica pueblerina; u 
des de ensenanza. 
presupuesto fijo. 
que extorsionaba s 
en un paria del n 
maestro, sumiso, 
en medio de todas 
bia ser de preferei 
dad y el espejo d

Su espiritu hab 
constante hostilida 
de alzar el vuelo 
mAs promisoras; p 
la escuela (de la 
escuela — rutina), 
aguila simbolica < 
elevarse a las regi 
liberacion espiritu 
fia.

Ser bueu maes 
entonces, a un sin 
cion y de rutina e 
tar ciegamente las 
ridad, ser un hues 
a hr escuela en un 
mantenerla al mai- 
jada del oleaje so< 
quietantes problem 
pueblos.

Asi, pobre mat 
espiritualmente, se 
tro primario perui

Y as! ha sido, 
aunque sea muy dr

Azotado por la : 
las parcelas de la 
toria de todos los 
maestro de eseuel- 
quier cosa, el mat 
piensa en su RE 
ESPIRITUAL Y t

Ya en el mundo 
des, vuelve sus ojt 
de San Marcos ei 
buen romantico, u 
los titulos universii

de promesa que de seria verdad. Solo cube 
una deelaracion de cortornos. Si, digamoslo 
con austera eonvieeion. Equilibrada ya, lo 
que hace un aho fue, mas que inquietud, au- 
gustia, preeisa a la genuine moeedad, hoy mas 
que nunca, una inquietud siempre renovada en 
vigilia insobornable. Si en 1930 degtruyd la 
Universidud que dijo suficiente la pura lute- 
leccion retardataria, la necesidad, generatrix 
de la edad presente, determinante de nuestra 
eficacia revolucionaria, esta distante — en 
atan de acercamiento es verdad — de su pie, 
naria aprehensidn.

La Universidad ha de oriental’ — ya lo in- 
tenta — su vision a lo que es percusion y re- 
querimiento de problemas' que apuran solu- 
eion. Pero tampoeo podrfa tomar en su es- 
quematismo, lo que se presenta eomo imagen 
de simple y exclusivo deglutir. Un aeogimien- 
to de dato tai, haria inutil su existencia. Mas 
eomplejidad tiene el problema para la perc.ep- 
eidn universitaria, y mayor hondura y tam- 
bidn eerteza exigimos de el la para el enfoqne 
que debe verificar. La Universidad de 1931 
— hay que subrayarlo —- eneuentra una rea
lidad investigada que falta desbrozar. Antes 
que proporcionar el nidtodo, urge iniciar 
el basico menester de calibrar la realidad 
nuestra. Pero tambien, sistematizacidn y md- 
todo, condueen a su reclproca eonformaeidn. 
Sistematizacidn siempre envuelve direeeidn y 
por consiguiente, los supuestos de todo meto- 
do se estructuran por eonereta influeneia de 
quien los elabora. Y aqui incidimos en un 
problema nodular para logro semejante: el 
de la responsabilidad profesoral y la que to- 
ca al factor — o mfis que factor — estudian- 
te. Y esto ya ha quedado a punto de insi- 
nuacidn: maxima responsabilidad reeae en el 
estudiante. Y debemos decir por que: porque 
es la garantia unica contra future ritmo de ru
tina y tambien es garantia de pureza de todo 
compromise, eualquiera que Al sea.
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ra de la escuela, pensando que el gobierno 
proximo a eonstituir.se lo apoyara, y sofoeara 
todo movimiento estudiantil.

Ante estos hechos los estudiantes de inge- 
nieria no se amilanan; estAn dispuestos a ven
der cara su derrota.

Asi ha eoncluido la primera etapa del movi
miento del estudiantado de ingenierfa, inde- 
pendizando a la escuela de la ferula del go
bierno, pero eayendo en manos de una ca
marilla, que la ha eonvertido en su feudo. Es 
decir, que el alumnado lo unieo que ha eonse- 
guido es haeer eambiar de duetto a la Escue
la. Esto se debe a su falta de coordinaeion 
y decision; en el rues de mayo, los estudiantes 
elamaban por la anexidn de la Escuela a la 
Universidad, revelando asi una nueva menta- 
lidad y una nueva ideologia, pero, mis tarde, 
en el mes de setiembre, eierto numero de 
alumnos — causados de luchar algunos, reac- 
cionarios tipieos otros — cambian de frente y 
piden al gobierno una escuela autonoma ais- 
lada, sirviendo asi, tai vez sin quererlo, al 
juego de los prof esores, que se resistfan a for
mal- parte de la Universidad, pero a quienes 
agradaba la idea de aduenarse de la Escue
la. Esta duplicidad de eriterio, por parte del 
alumnado, le ha hecho perder fuerza y 1c ha.

Se ha evideneiado una inquietud total en 
la revolucion universitaria de 1930. Inquie
tud y revolucion, ambas, han encontrado una 
equivoca designacion en el nombre: reform* 
universitaria de 1930. Y hoy que es urgente 
precisar los alcances de esa inquietud y el 
lograrse de ellos, se hace inaplazable una ad- 
vertencia, minima tai vez, pero previa: no nos 
indujo ningun intento de enmienda, de reha- 
cer lo desechado. Es ingestable toda reforma 
de un organismo morbidecido de vetustez in- 
teleetual. La insurgencia de tai juventud, 
funciond contra la inereia de lo ealcificado. 
Afirmamos una fe vital en nuestra propia 
juvenilidad, opuesta a toda adhereneia a cual- 
quier coagulacidn de vida. Y fuimos tim
pano y eco de la apelacion perentoria de la in
tegral necesidad aetuante, a la razdn de ser 
de la Universidad, extrahada definitive y ab- 
surdamente de ella. Ya el mundo no es ab- 
solutamente joven, reeiente, y el hombre ab- 
solutamente viejo. Hoy que esa realidad se 
plantea en otros termiuos, el problema es mis 
“necesidad” que libertad. Denunciar la exis
tencia fraudulent*, tergiversada, de Yo que de
be ser nucleo de tension de la correspondiente 
epoca, y de su obligacidn de aportar sin tar- 
danzas ni anacronismos el mAtodo que le es 
impostergable, lo hizo la generacidn de 1930.

Al ano de nuestra decision inexorable, en 
riguroso recuento, podemos asegurar que el 
mero eontentamiento — ya no el hartazgo — 
tendria mucho de presuncidn riesgosa. Si sen- 
tirlo seria sintoma de vaciedad de aspiracio- 
nes, denotaria tambien estaneamiento prema- 
turo. Y lo hecho no es para sentimiento 
igual.

Fijar o haeer la limitacidn del proceso en 
desenvolvimiento, toca iniciarlo ya. Pero toda 
afirmaeidn sobre lo obtenido, es problema- 
tica. Si se constata ya alguna manifestaeion 
signifieante, lo es mas por lo que en ella hay 
GONZALO 0

hecho perder beligerancia; de esta raanera, los 
estudiantes se encuentran en peor situacidn . 
que en el mes de mayo, es decir, sin haber ob
tenido nada, eon la Escuela clausnrada y con 
eineo meses de lucha, perdidos.

Frente a esta situacidn, los estudiantes de- 
ben renovar sus esfuerzos y seguir comba- 
tiendo, tornando eomo ejemplo el tesdn, el 
afan y el esfuerzo del alumnado de la Uni
versidad, que no desmayd un momento y que 
hoy dia esta dispuesto a defender la reforma 
y superaria, contra las ascchanzas de adentro 
y de afuera.

Al haeer este breve eomentario sobre la re
forma de la Escuela de Ingenieros, cum- 
pliendo un ano de la Reforma Universitaria dq 
1930, constatamos que esta debe completarse 
y extenderse; asi lo han comprendido los 
estudiantes de ingenieria, que hoy’ luchan por 
eonseguir lo que aver consiguieron los de San 
Marcos. Pronto veremos extenderse este 
movimiento a las otras Universidades y Eseue- 
las del pais. Y asi, la mejor manera de eele- 
brar la reforma universitaria del 30, es unien 
do nuestros esfuerzos para superaria en San 
Marcos y para que se extienda en el Peru y en 
la America.

Estamos frente a un problema y a un eon- 
flicto. El conflicto reside en la lucha entre 
un profesorado caduco y reaccionario, cuyos 
dirigentes son figuras prominentes de la oli- 
garquia civilista, y un alumnado en el que 
predomina un afan reformista y renovador, 
fruto del sector revolucionario de ese estu
diantado. En esta lucha, en esta pugna, el 
profesorado ha procedido eon deslealtad e in- 
sinceridad, pordiendo su dignidad de maestros 
y su decoro de profesores.

El problema estriba, eomo consecuencia de 
un nuevo espiritu, en una renovacidn total de 
hombres y de metodos; no una renovacidn epi- 
dermica e insustancial, sind una reforma que 
cambie la faz de la Escuela de Ingenieros.

La reforma planteada desde el mes de mayo 
esta sin resolverse; y esto es consecuencia del 
tenaz empeno obstruccionista del cuexpo do- 
cente, de la falta de decision del gobierno y 
de los errores eometidos por el alumnado.

La obstruccidn del profesorado esta proba- 
da por los continuos actos que son del domi- 
nio publico y que pueden sintetizarse en los 
siguientes hechos: renuncia irrevocable de ca- 
tedras en el mes de mayo; cese, con el earfteter 
de indeclinable, en el mes de agosto, y, por ulti
mo, receso de la escuela, en el mes pasado.

La indecision del gobierno esta puesta de 
.manifiesto por el solo hecho de reproducir, uno 
tras otro, los deeretos y resoluciones que se 
han dado sobre la Escuela; la ha eerrado y la 
ha abierto; ordeno una rematriculacion, 
que no fue eumplida; nombrd dos comisiones, 
que el mismo no respetd despues, y, por ul
timo, da un decreto - ley’ que es burlado pot el 
profesorado.

El alumnado, por su parte, ha tenido erro
res; uno de ellos, el mas grave, ha sido un 
error de ealculo para enfrentar el problema. 
Mientras en el mes de octubre del ano pasado 
tenia las puertas abiertas para iniciar la re
forma conjuntamente con la Universidad, no 
lo hizo, prefiriendo esperar los resultados de 
gestionos pacifieas. Este error, quo acusa una 
desventaja del fervor revolucionario del 
alumnado de ingenieria respecto del alumna 
do de San Marcos, es la causa fundamental 
de la no solueion del problema y del plantea- 
miento indefinido del conflicto.

Este error de los estudiantes de ingenieria 
permitio que mientras en la Universidad se 
luehaba contra la casta civilista y se la ex
pulsaba, estos mismos civilistas se refugiaran, 
en la Escuela, se parapetase, organizasen 
su futura defense y, al mismo tiempo, prepara
sen un ataque a la Universidad reformada, 
intentando una restauracion.

Este retardo en el planteamiento del pro
blema de reforma de la Escuela, tiene su ex
plication. En cl estudiantado de ingenieria 
existe — porque no decirlo — un sector apre- 
ciable de estudiantes reaccionarios, que se 
ufanan en llamarse civilistas, de derecha y 
clericales, que han retardado todo movimien
to de renovacidn y han ahogado todo intento 
de rebeldia. Es este sector el que muchas 
voces ha hecho asumir al estudiantado acti- 
tudes conservadoras, y, lo que es aun peor, 
muchas veces se ha aliado al profesorado para 
combatir al sector revolucionario del estudian
tado.

Felizmente, en estos momentos, el peligro 
inferno esta conjurado; los estudiantes estan 
unidos y han empenado su honor estudiantil 
para eonseguir el retiro de todo el profesora
do, unica solueion del problema y unica li- 
quidacion del conflicto.

El profesorado, sinembargo, se siente hoy 
mas fuerte que nunca; ha decretado la clausu-

eonstituir.se
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cacionales y fue indiferente 
del empirismo burocratieo.

Algunos maestros de San Marcos, es ver- 
dad, han demostrado su preocupacion por 
la suerte cultural del magisterio; mas estos 
esfuerzos se han encaminado, de prefereneia, 
a la defensa del profesor de segunda ensenan- 
za.

Asi lo atestiguan los trabajos de Javier 
Prado, de Villaran, de Deustua, etc. El 
primero de los citados, por ejemplo, es 
en gran parte responsable del PKOYECTO 
DE LEY DEL PROFESORADO NACIONAL, 
aprobado por el Consejo Universitario en Di- 
eiembre de 1915. En dicho PROYECTO se 
establece que la Universidad, por intermedio 
de las Facultades de Filosoffa y Letras y de 
Cieneias, ereara seeeiones espeeiales destina- 
das “a la formaeion de profesores de Letras, 
de Cieneias Matematicas y de Cieneias Fisi- 

y Xaturales para los 'Colegios Nacionales 
de la Republica”.

Tai la preocupacion por el PROFESOR.

Y entonces piensa en ser doctor y suena 
con el doetorado...

San Marcos, muy timoratamente, le abre 
sus puertas. Se las abre timidamente porque:

El maestro ingresa a la Universidad sin 
ninguna consideracion especial, a la que po- 
drfa haberlo heeho acreedor su propia eondi- 
cion de maestro.

El maestro debia tener el certificado de 
instruceion media eompleta.

Morfologicamente mas perfeeto, este nu- 
mero de Presente acusa mayor eohe- 
reneia. Pero mas cohereneia reaceiona- 
ria. Sin animo de entrar en el enjuiciamiento 
del fejiomeno peruano con inquietud ac
tual, que de su nombre pudiera esperarse, 
rompe la linea un sesudo articulo de fondo 
que finna Honorio Delgado.

Su tenia: el ultimo libro de V. A. Belaunde^ 
“La realidad nacional”. Mas que una ubica-l 
cion de Belaunde, este articulo es una defini- 
eion de Delgado, eoiTSCrvador desacomedido, 
en~puias 'Prases, sin medula de eeonomia e 
ideologic, sin' la sabia serenidad que cs suya. 
Afejoi reeTbidas fueran unas notas freudianas 
del doctor Delgado, que estas estridencias de 
medico metido a critico.

Otras colaboraeiones — eon un margen pe- 
quenisimo de excepcion — confirman esta po- 
sicijdn asocial, leatcdionaria, anti - presente. 
Vaijidos de literatura “pura” por un lado y 
por el otro, exeesiva inquietud informadora. 
La critiea se vuelve a veces historia, enjui- 
eando eoneiertos o exposieiones de have mu-

Faltaba la preocupacion universitaria por 
el MAESTRO DE ESCUELA.

Este vacio viene a lleriarse en algo con el 
estableeimiento de la “SECCTON DE PE- 
DAGOGIA” en la Facultad de Letras. En 
el proyecto de creacion, presentado el 14 de 
Diciembre de 1925, se REIVINDICA LA PO- 
SICION DEL MAESTRO PRIMARIO. En 
efecto, en su articulo 12?, se dice, textual- 
mente, lo siguiente: “Para el ingreso a la 
“Seccion de Pedagogic ” se requiere en ge
neral los mismos requisites que para el in • 
greso a la Facultad de Filosoffa, Historia y 
Letras; pero se establece, EN BENEFICIO 
DE LOS MAESTROS EN EJERCICIO Y 
DE LOS QUE ESTUDIAN EN LAS ESCUE- 
LAS NORMALES, la siguiente excepcion: 
Quedan exonerados de examen de ingreso: 
1’) Los maestros titulados de Escuela Nor
mal; 29) los que estudian el tereer ano en 
la Escuela Normal y pueden presentar certi- 
fieados eoinpletos de ensenanza secundaria; 
y 3’), LOS MAESTROS EN EJERCICIO, 
que hayan ensenado en algun estableeimiento 
oficial mas de cineo afios, y tengan eertifi- 
eados completes hasta del tereer ano de ins- 
t.ruccion media ’ ’.

El articulo 15’ de dicho proyecto es igual- 
mente de interes, pues se refiere a las faei- 
lidades de orden economico que es menester 
prestar a “quienes siguen la carrera del ma- 
gisterio’ ’.

Los anhelos de la “'Seccion de Pedagogic”, 
no obstante su funcionamiento inicial, no 

pudieron realizarse. San Marcos, por la fuer- 
za de los hechos, volvio a su situacion ante
rior, de abandono de los maestros de escuela.

Entre tanto, una nueva conciencia se ges- 
taba en el mundo.

Y el maestro de escuela, partieipe de la 
cmoeion social del momento, ya no se limita- 
ba a esperar sino a exigir una mayor preocu
pacion por su suerte y por su obra en el 
seno de las sociedades.

Es entonces que surge UNA NUEVA IMA- 
GEN DEL MAESTRO DE ESCUELA. De 
lo que es el maestro en esta imagen y de lo 
que por el debe hacer San Marcos, nos ocu- 
paremos, con toda detencion, en un segundo 
articulo.

error porque todas las universidades 
mundo, sin excepcion, han demostra- 

un gran interes por la defensa cultu
ral del maestro. Este error de San Marcos 
se have mas ostensible en los siguientes as- 
peetos:

a) .—iEn la falta de preocupacion espe
cial por el maestro primario.

b) .—En la eareneia de cursos espeeiales 
de perfeccionamiento pedagogico.

e).—En su actitud de indiferencia euan- 
do era victima de la Direecion General de 
Ensenanza, entidad hostil a todo maestro que 
ITeenentaba las aulas de San Marcos.

d).—Porque no sembro inquietudes edu- 
a los desmanes

El maestro primario esta reivindicando to- 
dos sus derechos.

Ila poeos afios que en esta patria de con- 
tradieciones y de malabarismos politicos era 
una herejia — y asi lo eonsideraban las au- 
toridades del Ministerio de Instruceion — ver 
a un maestro primario, sediento de eultura, 
escuchar las leeeiones de los profesores de 
San Marcos.

Es que estonc.es habia una imagen espe
cial del maestro de escuela, imagen que eon- 
cordaba a las mil maravillas con el monjismo 
educacional de la epoca.

; Que era, entonces, el maestro ? 
jque se queria que fuera ?

Se reclamaba que fuera asi:
Un tipo anaeoreta, indiferente a las inquie

tudes sociales; un simple repetidor de las mis- 
mas reeetas didaetieas recogidas del subsue- 
lo pedagogico del medioevo; un torturador 
del nino, a quien hacia victima del complejo 
de la disciplina; un almaeigo de conservado- 
rismo; un juguete de los tartufos de la poli
tics pueblerina; un esclavo de las autorida- 
des de ensenanza, casi siempre despotas a 
presupuesto fijo. Por encima de todo esto, 
que extorsionaba su conciencia y lo convertia 
en un paria del mecauismo educacional, este 
maestro, sumiso, resignado — alma blanca 
en medio de todas las eoncupiseencias — de
bia ser de prefereneia la imagen de la humil- 
dad y el espejo de la miseria.

Su espiritu habia perdido, mediante esta 
constante hostilidad, el ansia de remontarse, 
de alzar el vuelo hacia eumbres ideoldgicas 
mds promisoras; pegado a los menesteres de 
la escuela (de la escuela — cuartel y de la 
escuela — rutina), el no podia ser eomo esa 
aguila simbolica de que habia Ruskin para 
elevarse a las regiones de la sfntesis y de la 
liberacion espiritual donde mora la Filoso- 
fia.

Ser buen maestro de escuela equivalia, 
entonces, a un simple asunto de administra- 
cion y de rutina eseolares: ser puntual, aca- 
tar ciegamente las disposiciones de la auto- 
ridad, ser un huesped del hambre, convertir 
a la escuela en un simple deposito de nines y 
mantenerla al margen de toda emocion, ale- 
jada del oleaje social y de los grandes e in- 
quietantes problemas que erea el alma de los 
pueblos.

Asi, pobre materialmente y desmedrado 
espiritualmente, se queria que fuera el maes
tro primario peruano.

Y asi ha sido, con contadas excepeiones, 
antique sea muy duro decirlo .

Azotado por la situacion, deambulando por 
las parcelas de la tragedia, victima propieia- 
toria de todos los vejamenes, ya que decir 
maestro de escuela equivalia a decir cual 
quier cosa, el maestro, deseoso de porvenir, 
piensa en su REIVINIDICACION SOCIAL, 
ESPIRITUAL Y CULTURAL.

Ya en el mundo de las autenticas realida
des, vuelve sus ojos a la Universidad Mayor 
de San Marcos en la que encuentra, al fin 
buen romantico, una gran seduccion: la de 
los titulos universitarios.

<
El maestro debia rendir los respectivos 

examenes de admisidn.
El maestro debia seguir los cursos propios 

de cada facultad.
No existia, pues, una especial preocupacion 

universitaria por el maestro.
IA que iba el maestro a San Marcos?
Iba a ser abogado o doctor en letras, mas 

no a ser mas maestro ni a intensifiear, a 
base de la accion universitaria, su propia 
eultura pedagogica.

Este ha sido el gran error de San Marcos. 
Grave 
del 
do

estonc.es
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DECRETO - LEY DE 14 DE AG

LA JUNTA NACIONAL DE

Considera ndo: etc.
Cesacion de Catedraticos

Decreta:

raanifiestamente

universidad 8
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C).—Eleccidn de Delegados - CatedrAticos 
ante el Consejo Universitario.

Rubriea del Presidente de la

Dado on- la Casa de Gobierno, 
seis dins del mos de febrero de 
treintiuno.

cualquie 
alta inisi

t

i

de los estudiantes 
reeibira en 
las reclamaciones 
nes 
cn

JJuis M. SAnchez Cerro. — E. 1— 
Being'olea. — E. Lozada Benavi

Hurtado. — P. Bustamante f™ 
Idriguez. — C. Rotalde.

Mando so 
de el debido

Art. 19“—Los Delegados - Catedraticos de las 
Facultades v Eseuelas ante el Consejo Univer
sitario, son elegidos por rnayoria absoluta do 
,votes. Las elecciones se haran eada dos anos, 
en la priniera deeena de mayo, salvo lo dispues- 
to on el artieulo 28, inciso c.

Por tanto:

imprinia, publique, 
cumplimiento.

Art. T-’—La Universidad Jlayo 
cos, sera, do conforinidad con ( 
anima la dacion de esta Carta 
nna Institucidn docente de altos 
vestigaeiones eientificas, con un 
sito y homogeneidad de constiti 
psi eomo sus locales, a

1 dad quo la aparte de su 
eRueacional.

Art. 2’—La Universidad comp 
guientes Facultades: Teologia, I- 
cina, Ciencias, Letras y Ciencias 
los aetuales Institutes de Odontol 
maeia que. seran denominados c 
Eseuela de Odontolpgia y Quiniu

Art. —ForinarAn parte de 1: 
Medicine los Institutes de Anator 
Medicina Legal, Patologia Andina- 
dicina Social y Obstetricia.

Art. 4’—Fomiaran parte de 11 
^Derecho los Institutes de Criminc 

cavil, Derecho Comercial, PiAetier 
. ^tndios Internacionalos y la Escue 

banos y Notarios.
Art. 5’—Las Facultades de C’ie 

estableeer&n una Escue-la eoniiin 
tudios y un Colegio Universitario 
de Altos Estudios. estarh destined 
gaeidn cientifica y a la especial 
diversas disciplines comprendidas 
Colegio Universitario estarfi. destir 
los fundamentos do las artes y c 
indispensables para obtenor uua i 
general.

Art. 6’—Formaran parte de la 
Ciencias, tbs Institutos de Ciehci 
pieneias Matemuticas, de Ciencias 
do Quimica.

Art. 7’—Formardn parte de la 
^^Letras los Institutes de Antropol

votase la rnayoria de los electores o ningun can
didate obtuviese rnayoria, se reunira al dia si 
guiente una Asamblea Electoral. Esta Asam- 
blea no tendrA eariicter de deliberante; sera pre- 
sidida por el Rector; se instalara media hora 
despuis de la sefialada en la citaeion; se cele- 
brarA eon los electores que eoncurran y hi elec- 
eidn quedarA terminada el niismo dia.

y 
el respectivo

* Consejo Directive por estudiantes elegidos por 
ellos. La eleccidn deberA realizarse en la pri- 
tnera deeena de mayo, eada dos anos; salvo lo 
dispuesto en el artieulo 28.

Art. 11.—La eleccidn de los representantes de 
los alumnos en los Consejos Directives, so ba
rn ante una mesa compuesta per el Decan% de

Representacidn de los Estudiantes
Art 10’—Los alumnos de eada Facultad 

Eseuela serAn representados en

Rector-
Art. 2’—Para ser Rector se requiere ser pe- 

ruano de nacimiento, doctor o titmlado en algu- 
na universidad nacional o extranjera de ense- 
iianza superior y tener por lo menos treinticinco 
anos de edad. Cesa en el cargo el Rector que 
c.umplo setonta anos.

Art. 3’—El Rector es elegido por un periodo 
de cinco anos. 1’uede ser reelegido. La reelec- 
cidu despuds de dos periodos requiere el voto 
de dos tercios del total de electores.

Decanos y Direetores
Art. 4’—El Decano de eada Facultad y el Di

rector de eada Eseuela Universitaria duran en 
el cargo tres afios; y pueden ser reelegidos, con 
sujocidn a las misinas condiciones que el Rec
tor.

Art. 5“—Para ser Decano se requiere ser ea- 
tedratico titular do la Facultad y haber regen- 
tado cAtedra durante no menos de cinco afios. 
Iguales requisites son neeesarios para ser Direc
tor de Eseuela Universitaria.

Ai t. 18’—El Decano es elegido por el Consejo 
Directivo de la Facultad; y el Director, por el 
Consejo Directivo de la respectiva Eseuela. La 
eleccidn se harA en votacidn secreta, por mayo- 
ria absoluta de sufargios y en sesidn que debe 
realizarse veinticinco dias antes de la expira- 
eion del mandato del Decano o Director eesante. 
La convocatoria a la sesidn electoral se hara por 
el Decano o Director eesante, con anticipaeidn 
de cinco dias. Los plazos designados cn este ar- 
ticulo no regiran en el easo previsto por el ar
tieulo 28.

sidn
positaran en una Anfora.
votacidn, se practicarA el escrutinio 
ciara el resultado.

b’ Quedara elegido el que obtuviese .mayo- 
ria absoluta de los sufragios emitidos, con tai 
que sufragaren al menos la mitad mAs uno de 
los electores. 8i no votase la mitad mAs uno 

tatfde los electores o si ningAn candidate obtuvie- 
g|se rnayoria de votos, la votacidn se repetira al 
KJdia siguiento en iguales condiciones. Si en esta 
i^segunda vez tampoco votase la mitad mAs uno 
aHrde los electores o ningun candidate alcanzase 
^Bmayoria, se repetirA la votacidn por tercera vez 
■gjlal dia siguiento. Si en la tercera votacidn no

inc-iso c, del artieulo 20, el ca 
'dur en presoneia del Consejo U 
leecidn sobre la materia de sn <

Consejos Directives de las Facultades 
y Eseuelas

Art. 6’—Forman el Consejo Directivo de las 
Facultades y Eseuelas:

a) .—El Decano o Director en su easo;
b) .—Los catedraticos principales en ejer- 

eicio de la respectiva Facultad o Eseuela, y los 
interinos que hubiesen desempenado la cAtedra 
mAs do un ano y cstdn cn funciones;

c) .—Los representantes de los alumnos, cn 
proporeidn de tantos delegados, mas uno, eomo 
anos de estudios existen en las Facultades y 
Eseuelas. Rigen respecto de estos representan
tes las normas establecidas en los articulos 8’ 
y 9’ do este Estatuto.

la Facultad o el Director de la Eseuela, o por 
el eatedratico que aquAl o esto designo, por el 
Seeretario de la Facultad o Eseuela y por un 
representante designado por los estudiantes del 
ultimo abo.

Art. 12.—Todos los estudiantes gozan del de
recho de voto, salvo los que no tengan un ano 
de vide universitaria.

Art. .13’—Para ser elegido delegado del alum- 
nado ante los Consejos Directivos, se requiere 
estar matriculado en la Universidad, no haber 
sutrido pena disciplinaria en el seno de la insti- 
tucion y pertenecer a uno do los tres ultimos 
anos de estudios en las Facultades de Medicina 
y Derecho y al ultimo o penultimo ano de estn- 
dios en las demAs Facultades o Eseuelas.

Art. 14’—Los representantes del alumnado 
ante el Consejo Universitario seran elegidos por 
hi Asamblea de los delegados del estudiantado 
ante los Consejos Directivos de las Facultades o 
Eseuelas; debiendo recaer la eleccidn en miem- 
bros de la misma Asamblea.

Art. 15’■—Todas las elecciones se haran por 
rnayoria absoluta de sufragios y en votacidn se
creta.

o grave-

Consejo Universitario
Art. 7’—-El Consejo Universitario se eompone 

del Rector, los Decanos, los Direetores de las 
Eseuelas, un eatedrAtico delegado por eada una 
de las Facultades y Eseuelas y un alumno de
legado por eada Facultad o Eseuela.

Art. 8’—Los eatedrAticos y alumnos delega
dos ante el Consejo Universitario cjercen el car
go por dos anos. Las delegaciones son irrevo- 
cables.

Art. 9’—Ningun delegado puede representar 
a mas de una Facultad o Eseuela, ni ser reelec- 
to por mas de dos periodos consecutivos.

A).^-Eleccidn de Rector
Art. 16’—El Rector es elegido poi- los Con

sejos Directivos de las Facultades y Eseuelas.
Art. 17’—La eleccidn se harA de acuerdo con 

las reglas siguientes:
1’—El Rector o quien ojeree provisoriamen- 

te sus funciones convocara para la eleccidn;
—-La eleccidn se hara quince dias antes 

de la expiracidn del periodo rectoral;
o’—El Rector eesante hara la ndmina de los 

miembros de los Consejos con derecho a voto y 
la hara fijar cn las pizarras de las Facultades, 
l-.seuclas y dependencias universitarias. Una 
comisidn compuesta por el Rector, el Decano 
que sea eatedratico menos antiguo y un estu- 
diante designado por suerte en presencia . del 
Lector entre los que cjercen la representacidn 

en el Consejo Universitario, 
un plazo no menor de cuatro dias 

que so formulen por inclusio- 
o exclusiones inmotivadas y las resolverA 

un plazo tambien de cuatro dias;
La convocatoria se hara con anticipa- 

cidn de ocho dias al designado para la eleccidn 
por esquela pasada a eada uno de los electores 
y por aviso que se fijaran en las dependencias 
universitarias y que se darAn a la prensa.

—La Comisidn recibirA los votos en el 
local de la Universidad durante dos horas sin 
interrupcidn. Durante ese tiempo ?no tendran 
aeeeso al local personas extranas a la eleccidn. 
Los electores prepararAn sus votos en un com- 
partiraento especial. Los votos serAn secretes 
emitidos on eddulas suministradas por la Comi- 

y que, eolocadas en sobres iguales, se de-
Una vez eoncluida la

y se anun-

Art. 20’—El Rector, el Decano, o los tres 
quintos de los estudiantes matriculados en un 
curso, pueden demandar la separaeidn del cate- 
drhtico que lo dicta, por alguna de las siguien
tes causales:

a) .—Abandonar injustifieadamentc sus ta- 
reas o ser reincidente en la inasisteneia a ela- 
ses o infraeciones graves de sus deberes univer- 
sitarios;

b) .—Observar eonducta inmoral 
mente reprensible;

c) .—Dar una ensenanza 
atrasada o deficiente.

Art. 21’—La mocidn de separaeidn se presen- 
tara por escrito exponiendo las eausas legales 
en que se funda y los hechos que la motivan. 
Si los estudiantes presentan la moerdn, serA 
firniada por todos los que forman la rnayoria 
exigida por el artieulo anterior.

Art. 22’—La mocidn de separaeidn so pondrA 
en conocimiento de la Facultad o Eseuela y se- 
rA elevada enseguida al Rector, que dara cuen- 
ta de ella al Consejo Universitario.

Art. 23’—El Rector abrirA una investigaeidn 
sobre los hechos en que se funda la mocidn de 
separaeidn, oirA al catedrAtieo, tomarA declara- 
cidn bujo palabra do honor a los eatedrAticos y 
estudiantes que juzgue conveniente citar; y 
practicarA las demAs indagaeiones que erea ne- 
cesarias.

Art. 24’—La indagatoria quedarA eoncluida 
en el plazo de diez dias.

Art. 25’—-Terminada la indagatoria, el Con- . 
sejo Universitario, previa la leetura del expe- 
diente, pronunciarA resolucidn en el plazo mA.- 
ximo de cinco dias y por votacidn secreta, ne- 
cesitAndose dos tercios de los votos de los miem
bros del Consejo en ejercicio de su cargo para 
decidir la separaeidn.

Art. 26’—Cuando la demanda de separaeidn 
del cargo se funde en la causal prevista en el

DADO EL DECRETO-LEY 
SIGUIENTE

Considerando: etc.
Decreta:

Rdgimen legal de la Universidad de 
San Marcos

Art. 1’—Mientras se promulga la Ley Orga- 
niea de Ensenanza Universitaria, la Universi- 
dad de San Marcos de Lima se regira por las 
disposiciones del presente Estatuto; y, en lo 
que date no prevea, por la Ley de 30 de Junio 
de 1931.
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DECRETO - LEY DE 14 DE AGOSTO DE 1931

En uso de las atribueiones que le eonfiere el 
Estntulo do 2 de setiembre, ultimo.

de Gobierno, en Lima, a los 
de ngosto de mil noveeien-

atedratieos de las 
-1 Consejo Univer- 
roria absoluta de 
in cada dos afios, 
, salvo Io dispuos-

idamento sus ta- 
rasistencia a e.la- 
s deberes univer-

Jjatoria, el Con- 
ctura del expo- 
in el plazo imi- 
i6n secreta, ne- 
:os de los miem- 
; su cargo para

de separaeion 
prevista en el

Dado on-la Casa de Gobierno, en Lima, -a los 
seis dins del mes de febrero de mil novceientos 
t-reintiuno.

DECRETO - LEY
FEBRERO DE

quisitos son neeesarios 
euela Universitaria.

Rubrica del senor Presidente 
Gobierno.

is - Catedrftticos 
versitario.

Alando se imprimn, publique y se le <ld el da- 
bido eumplimiento.

Rubric,a del Presidente de 
bierno.

David Sanianez Ocampo. — Jose Gdlvez.  
Gustavo Jimgnez. — L. E. Gdmez de la Torre.
— Francisco Tamayo. — Federico Diaz Dulanto.
— Ulises ReAtegul M.

— E.
P. Bus-

M. E. Ro-

Dado en 1 
nuove dins del 
treintiuno.

Por tanto: 
iMando so i 

de el debido eumplimiento.

scano, o los trcs 
itrieulados en un. 
laracion del cate- 
la de las siguien-

tores o ningiin ean- 
reunira al dia si- 

-ornl. Esta Asam- 
liberante; sera pre- 
italara media bora 
i citaeidn; se, celc- 
oneurran y la elee- 
lismo dia.

Rubrica del Presidente de la Junta 
Ijjerno.

fido por el Consejo 
el Director, por el 
etiva Escuela. La 
secreta, por mayo- 
m sesidn que debe 
rtes de la expira- 
3 Director cesante. 
ectoral se hani por 
, con anticipacion 
ignados en esto ar- 
orevisto por el ar-

■ 

•Luis M. Sdnchez Cerro. — E. Montagne. — A.
Beingolea. — E. Lozada Benavente. — Federi-

W^»o Hurtado. — P. Bustamante S. — M. E. Ro- 
Ydrlguez. — C. Rotalde.

Modificase el articulo, 5’ del Deereto - ley 
de (i del actual, en la forma .siguiente:

Para ser Decano se requiere ser catedr&tieo 
principal de la Facultad o interino con cineo 
pnos de ,regencia de una eatedra. Iguales re-

la Casa de Gobierno, en
... 1 mes de abril de mil novecientos

a 23 ile febrero de 1931.

Luis M. Sftnchez Cerro. — A. Beiugolea. 
Montagne. — E. Lozada Benavente.  
tamante S. — Federico Hurtado.  
drlgnez. — c. Rotalde.

eompreitderftn j ' ’ “
de Comereio y las Escuelas destinadas r 
rar 1 uncionarios para el servicio consular 
ra los demrls servicios adniinistrativos i 
ramos de Hacienda y Fomcnto.

-Ait. 109 I,a Biblioteca, los Museos

racidn se presen
ts causas legales 
que la motivan. 
la mocidn, serA- 

■maii la mayoria 
f.
racidn so pondrii 

o Escuela y se- 
, que dard cueu- 
ario.
na investigaeidn 
da la moeidn do 
tomarii declara- 

is catodr&ticos y 
niente citar; y 
les que crea no

se refiere a
la Escuela de Altos Estudios.

Art. 9’—La Facultad do Ciencias Econdmieas 
por ahora el Instituto Superior 

— —------------- a prcpa-
■ y pa- 
en los

nmoral o

Sofia, .de (’ienems Religiosas, de Psicologia, do 
Uistoria General y del Peru, de Gedgr.ifid Gene
ral y del Peru, de Literatura General v del 
Peru, de Musiea, do Educacidn, de Idiomas, do 
Periodismo, de Bibliografia y Extension Cliltu- 
ral.

Art. S9 Los Institutes antoriormente enumc- 
rad-os y los que posteriormente se fundare-n de- 
beran coneordar su actividad docente, en lo que 

la investigaeidn y la enseiianza, on

Art. I’—La Universidad Mayor de San Mar
cos, Belli, de confonnidad con el espiritu que 
anima la dacidn de esta Carta Constitucional, 
una Institucidn docente de altos estudios e in- 
vestigaciones cientificas, con unidad de propd- 
sito y homogeneidad de constitucion y ajena, 
;isi eomo sus locales, a cualquiera otra activi- 
dad que la" aparte de su alta misidn cientifica y 

1 educac-ional.
< Ait. 2’—La Universidad comprendera las si- 

guientes Facultades: Teologia, Derecho, Medi
nina, Ciencias, Letras y Ciencias Econdmieas y 
los actuales Institutes de Odontologia v do Far- 
macia que seran denominados en lo sucesivo 
Escuela de Odontologia y Quimica Aplicada.

Art. 39—Formarlin parte do la Facultad de 
Medieina los Institutos de Anatomia, Fisiologia, 
Me-dicina Legal, Patologia Andina, Higiene, Me
dicine Social y Obstetricia.

Art. 4’—Formardn parte de la Facultad de 
^ALerecho los Institutos de Criininoligia, Derecho 

civil, Derecho Comercial, PrActica Procesal, Es- 
turlios Intqrnaeionales y la Escuela para Escri- 
banos y Notarios.

Ait. o9 Las I’acultades de Ciencias y Letras 
establecerdn una Escuela comun de Altos Es- 
tudios y un Colegio Universitario. La Escuela 
de Altos Estudios. estaiA destinada a la investi- 
gaeidn cientifica y a la • especializacidn de las 
diversas disciplinas comprendidas en ella; y el 
Gologio Universitario estarli. destinado a ensenar 
los fundamentos de las artes y de las ciencias 
indispensables para obtener una amplia eultura 
general.

Art. 69—Formaran parte de la Facultad de 
Ciencias, lbs Institutos de Ciencias .Fisieas, de 
fiiencias Matematicas, de Ciencias Bioldgicas y. 
de Quimica.

Art. 79—Formarlin parte de la Facultad de 
Letras los Institutos de Antropologia, de Filo-

9 DE ABRIL DE 1931

ineiso c, del articulo 20, cl catedratif-o podia 
’ilar on preseneia del Consejo Universitario una 
leccidn sobre la materia de su efttedra.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
\ eintitres dins del mes de febrero de mil 
vecientos treintiuno.

Decreta:

Art. Transfdrmaso la Facultad do Cien- 
i-ias Poilitieas y Econdmieas en Facultad de 
t ’iencias Econdmieas. Mientras se dicta la nue- 
va Jej- organica de Universidades, cl Consejo 
( niversitario a propuesta de las Facultades res- 
peetivas, dictara las reglas eonvenlentes sobre 
catenas de enseiianza, grados, planes de estudio 

_j en suspen- 
articulos 417 a 426 y

— on cuan- 
opongan al presente deereto - ley

~ ------- de Derecho
y Comparado, Derecho 

-J Administrati-
In-

. £ y 
Polftica Contem- 
y Tratados Vi-

y el De- 
partamento de Educaeidn Fisica, dependeran del 
Consejo Universitario y sus direetores tendran. 
reprcsentacidn en 61.

Art. Il9 La Universidad de San Marcos eo
mo Institucidn naeional y ofieial, estli autori- 
zada para conferir a nombro de la Nacidn gra
dos acaddm-icos y titulos profesionales.

Art. 129- La Universidad y las Facultades, 
Institutos o Escuelas incorporadas a ella y las 
quo en lo sucesivo se ineorporen, son personas 
juridicas de derecho publico y gozaran de auto- 
n-omia acadcmica, administrativa y ccondmica.

Art. IS9—La Universidad Mayor do San Mar
cos y las Facultades y Escuelas que la consti- 
tuyon estan autorizadas para format- sus regla- 
mentos respectivos, de confonnidad con las pres- 
cripciones generales de este Deereto ■ ley y los 
vigentes de su rcferencia.

Art. 149—Quedan derogados los titulos I9 y 
39 de la Seccion Cuarta de la ley do 30 do 
junio do 1920, permaneeiendo en vigencia el De
ereto - ley de 6 de febrero de 1931 on lo que res- 
pecta al gobierno de la Universidad y el Deere
to - lej N9 7083 de 9 de abril ultimo en lo quo 
no se opongan a la presente.

Dado en la easa 
catorce dias del mes 
tos treintiuno.

Por tanto:

Alando se imprima, publique, circule 
do el debido eumplimiento.Por tanto:

Mando se imprima, publique, circule y se le 
de el debido eumplimiento.

D. Samanez Ocampo. — R. Larco Herrera.  
F. Tamay*. — Jose Gtilvez. — Gustavo Jim6- 
nez. — M. Vinelli. — U. Reategui. — F. Diaz 
Dulanto.

\ eertificados de estudios, quedando 
so la aplicaeidn de los i ' ’ 
demas de la Loy vigente de Enseiianza 
to se c---- ■"

Art. 2’ Las eatedras actuales 
Constitucional General ' " 
Constitucional del Peru, Derecho  
vo, Derecho Internacional Publico, Derecho ' 
ternacional Privado, Historia Internacional 
Diplom&tiea del Peru, Historia 
poninea, Derecho DiplomAtico 
gontes del Peru, eonsiderados en el articulo 417 
de la Ley vigente de Enseiianza, pasartln a la 
l acultad de Jurisprudencia, la que determinara, 
eon aprobacidn del Consejo Universitario, cua- 
I'-s de ellas deben dietarsc este ano y manto- 
no rse en su plan de estudios.

Art. 39—i,os alumnos expedites para optar 
grados en Ciencias Politicas y Econdmieas, po- 
drAn rondir sus pruebas ante la Facultad de 
(■iencias Econdmieas, con la eoncurrencia de los 
eatedrAticos de los cursos de Ciencias Politicas.

DE 23 DE
1931
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Colegio Unicersitario
y Escuela de Altos Estudios

de Anatomla, de Fisiologla, de Medicina Legal, 
de Patologla Andina, de Higiene, de Medi- 
sina Social y de Obstetricia.

De tales Institutes funcionan los de Medicina 
Legal, Patologia Andina, Higiene, Medicina So
cial y Obstetricia. Los de Anatomia y Fisio- 
logia iniciaran su labor en el ano acadSmieo de 
1932.

. Dejando sin modification los cursos estricta- 
mente profesionales, se han ereado en elln los 
Institutos de Criminologla, de Derecho Civil, de 
Derecho Comercial, de Practica Procesal, de Es- 
tudios Internacionales y la Escuela de Escriba- 
nos y Notaries. Tambifin se le ha encargado del 
Institute de Kelaciones Intenmiversitarias.

De los anteriores Institutos funciona el do 
Practica Procesal, destinado a uniformar y ha
ter efectiva la practica forense entre los estu- 
diantes, practica dejada hasta hoy a la benevo- 
lencia de un abogado. La Universidad no podia 
descuidar esta parte de la ensenanza juridica. 
Era necesario abrir a los estudiantes las ofiei- 
nas del Poder Judicial, que, a manera de elini- 
cas, deben estar al servicio de los futures aboga- 
dos.

Con el misino carhcter dado a la Facultad de 
Letras en la Universidad no reformada, la de 
Ciencias vivia cumpliendo principalmente una 
labor preparatoria y adjetivamente su funcidn

Sin el proposito de responder a quienes han 
preguntado insidiosamente quo es lo que se hace 
en San Marcos, adeiniis de ocuparse en la im- 
plantacion de novedades, y cufil es el fruto de 
la Refonna, haremos en estas paginas un esque- 
ma, lo mas complete posible, de la nueva orga- 
nizacidn acadfimiea de la Universidad.

Los nuevos moldes estan creados; el espiritu 
de la mils vieja Universidad de America es aho- 
ra el mas nuevo y vigoroso; la actitud para en- 
carar todos los probleinas en los distintos <5rde- 
nes, externos e internes, igualmente renovada. 
En seis meses de trabajo, en medio de una angus- 
tiosa crisis economica y sorteando peligros de 
diverse orden, nuestra Casa ha forjado su nue
va organizacion academica, comienza a aplicar 
nuevos metodos y espera transformarse funda- 
mentalmente, hasta donde lo permitan las con- 
diciones politico - soeiales del pais, en una ins- 
titucidn actual, es deeir que consuene con su 
epoea y realice el ideal que persiguid la Refor- 
ma:La Universidad Social.

EfproE
En el c 
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tdcnica. Comprendida en la Reforma, ha adqui- 
rido tambidn su verdadera importancia eomo 
eentro de eultura y espeeializacidn. La forman 
los siguientes Institutos:
De Ciencias Flsicas, de Ciencias MatemStieas, 

de Ciencias Bioldglcas, de Quimica y de 
Geologia.

en condition 
demhs Institutes de esta

Mientras tanto los prineipios cientifi- 
cos que norman la nueva vida de San Marcos 
cumplen su etapa final de asimilacidn por maes- 
tros y estudiantes: Contradiciendo todo pesi- 
mismo la nueva organizacion y el nuevo espi
ritu se afinean con solidez.

Ampliado su radio y en pleno proeeso de me- 
joramiento, aunque sin dejar su anterior estruc- 
tura, en San Fernando se ha ereado los siguien
tes Institutos:

Salvando eon gran elevacidn el obstiicu- 
lo que desde hace afios impedia la fusion do los 
intereses eomunes de las Facultades de Letras 
y Ciencias, ha podido fundarse la institucion 
universitaria que recoje en un euadro amplisimo 
de chtedras y actividades dpcentes, todo el pa
norama de la eultura contempor&nea. Han de- 
jado de ser aquellas estaeiones de transito, para 
convertirse en estadios fundamentales del curri
culum estudiantil. Hay un interns mas grande 
quo el de formar profesionales y es el de formar 
hombres eon sensibilidad moderna, unidos en el 
saber mfis remote y mis reciente y eon una de- 
finida vOcaeion cultural. El Colegio Universi- 
tario se propone lograrlos.

Las secciones preparatorias de las FF. de 
Letras y Ciencias unidas forman el Colegio Uni- 
versitario. Tiene este un caracter neta- 
mente cultural: estA. destinado a la ensenan
za de los fundamentos de las antes y de las eien- 
cias indispensables para adquirir una suficiente 
eultura general. Depends jer&rquiea y adminis- 
trativamente de aquellas FF., y su gobier- 
no esta encargado a una junta formada por 
un Director, dos catedrfiticos de eada una de 
las facultades nonibradas, y dos delegados estu
diantes. No es una extension del plan de estu
dios de segunda ensenanza ni una seecidn pre
paratoria pre - profesional; es una entidad uni
versitaria destinada a dar al estudiante una 
mhxima eultura, aparttindolo en los primeros 
afios do su vida universitaria de una espeeiali
zacidn prematura y dandole ademfis, un bagaje 
cultural que lo aparte del profesionalismo puro. 
Los cursos quo deben estudiarse se determinan

Ha reeibido ateneion preferentc y adquiere ea
da dia indudablo importancia. Comprende, por 
ahora, el Instituto Superior de Comercio y laa 
Escuelas destinadas a preparar funoionarios pa
ra el servicio consular y para los demis servi- 
eios administrativos en los Ramos de Hacienda 
y Fomento.

Esta Facultad recibid mereeida proteccidn en 
el Estatuto do 1928. Fud un error no haber res- 
jjetado en gran parte la organizacion que aqudl 
Estatuto le did. Hubo de rectifiearse el error 
eometido y volver en parte a la magnitica or- 
ganizacidn en la quo vivid desdo 1928 hasta 
1930. La mencionada Facultad y el Colegio Uni- 
.versitario, son las entidades destinadas a dar a 
la Universidad mayor flexibilidad y dinamis- 
mo. Por eso, ademAs de profesionalizarla en par
te, eontinuarii siendo un foco de estudios econd- 
micos y soeiales, cuya importancia nadie puede 
poner en duda.

. El Instituto Superior de Comercio, se organi- 
zan'i sobre la base del apoyo y de la coopera- ' 
cion del comercio y de la industria. La Ca
mara de Comercio ha sido informada al respec- 
to y la Comisidn de Reforma elabora el estatu
to respectivo .

una junta Consultiva,
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La Facultad de Filosofia, Historia y Letras, 
hasta ayer mero trfinsito para ingresar en la 
de Derecho y sin funcion propia, ha reeobrado 
pu finalidad; casi podriamos afirmar que ha 
logrado, apenas ahora, personalidad, sin dejar 
de eumplir por esto su misidn preparatoria, ne- 
eesaria mientras la segunda ensefianza no sea 
eficiente o llegue a crearse la Escuela Nacional 
Preparatoria. Ha sido subdividida, para los 
efectos de su funcion educativa, en una serie 
de ctilulas de trabajo destinadas a proporeionar 
una ensefianza tecnica especializada. Estas efi- 
lulas son los Institutos, organismos universita- 
rios de nueva implantacion. Se han ereado los 
siguientes:

Institutos de Antropologia, de Filosofia, de Cien
cias Religiosas, de Sicologia, de Historia 
General y del Perri, de Miisica, de Educa- 
cion, de Idionias, de Periodlsmo, de Biblio- 
grafla y de Extension Cultural.

Estos Institutos funcionan todos, excepto 
los de Ciencias Religiosas, Musica y Bibliogra- 
fia, que quedaran definitivamente organizados 
para el proximo ano academico de 1932.

Sin embargo, ya se dictan dos cursos do Reli
gion: uno, sobre Historia de las Religiones, y 
otro, sobre la Evolucion del Cristianismo entre 
los pueblos Latinos. Se estudia la posibilidad do transfiiimar los 

mfitodos de ensenanza en esta Facultad y do 
adoptar los mejores que hoy regulan In 
vida de la ensefianza juridica en otras universi- 
Uades.

, La Escuela de Escribanos y Notarios fun- 
eionarfi. en el prdximo afio academico, en el cual 
quodarfin igualmente organizados, 
do funcionar los
Facultad.

por las facultades de Ciencias y Letras y se di- 
viden en torminos. Para adquirir el diploma de 
Cultura Universitaria, es necesario haber apro- 
bado 36 cursos de un termino (periodo da 
cuatro meses) o 18 de dos terminos, salvo 
casos especiales en los que por razon de estudios 
anteriores se reduce el numero de cursos.

La Escuela de Altos Estudios. Formada por las 
mismas FF., ha sido creada para destinarla a la 
investigacion y a la espeeializacidn en las di- 
versas disciplinas que comprende. Los organis- 
mos que la forman son los Institutos, que deben. 
convertirse en verdaderos laboratorios de cono- 
cimiento cientifieo y eentros superiores de acti- 
vidad cultural.

Seria una entidad estrambdtiea en la vie
ja Universidad, fdbrica de profesionales. La 
Escuela de Altos Estudios, no dfi. titulo de abo
gado, ni cualquiera otro. El graduado en ella 
no podrfi lucir una llamativa placa en ningun 
consultorio o estudio. Pero desde el punto de 
vista del espiritu y de la eultura desinteresada 
tiene una alta y eonvincente finalidad.
Peru sera un foco de ciencia; producira el tipo 
del sabio no 
productor del saber.

’Estfi gobernada por 
formada por los Decanos de las FF. de Cien
cias y Letras, y de los directores de los Insti
tutos presididos por el Rector.

, Los Institutos que forman la Escuela de Al
tos Estudios, otorgan diplomas de aptitud y 
declaran expedites a los candidates que preten- 
den grades aeadfimicos, los que s61o pueden ex- 
pedirse por la Facultad.
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Uara dar maxima efieiencia a la Reforms de 
pan Marcos, se han estableeido importantes in- 
novaciones metodoldgieas, se eontempla el pro- 
blema do la doeeneia y se atiende a la super- 
vigilaneia de la segunda ensehanza.

La Universicfacf y fa Se- 
gunda Eusenanza

La Reforma peearia de defieiencia si no se preo- 
eupara integalmente del problema edueaeional. 
Dentro de la pedagogia nueva la educacion es 
una, desde el Kindergarten hasta la Universi- 
dad. Entre una etapa y otra hay s(51o una di- 
fereneia de grado. Una es eomplemento y pro- 
longaeion de la otra. La enseiianza media le 
interesa de manera especial a la Universidad. 
Por eso Im tornado en sms manos el estudio y la 
reforma de la Segunda Enseiianza. El coraite 
eneargado de semejanto labor trabaja con efi- 
cacia, sometiendo a la consideracidn del Gobier- 
no valiosos proyectos que, puestos en practica, 
iran convirtiendo la enseiianza secundaria en 
proveehoso factor de cultura nacional y en apre- 
eiable base para la enseiianza universitaria

Se eomienza a implantar refor- 
sentido. El alumno adquiere su

El Departameuto de Extension Cultural ha 
continuado desarrollando sus actividades con 
absolute uormalidad, hasta el momento en 
que las dificultades economieas que sitian a 
la Universidad, obligaron a una transitoria 
suspension de aquellas. Como una demostra- 
eidn de nuestra voluntad de vivir, pese a to- 
das las dificultades y a la indole de ellas, 
volvemos a inieiar el trabajo interrumpido.
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Octubre
d"—Hector Velarde B.: El adobe y la Arqui- 

toetura Contemporanca en el Peru.
—Homenaje a Daniel Carrion. Hablaron los 

doetores J. A. Encinas, Max. Gonzales 
Olaeehea, Gabriel Delgado Bedoya, Carlos 
Monge, Pedro Weiss y el estudiante de me
dicinn, sefior Ramon Vargas Machuca.

7.—PedrO Barraiites Castro: El problema de los 
menores abandonados y delincuentcs en el 
Perti.

19.—Gilberto Owen: Baedeeker de la poesiit me- 
xicana actual.

22.—-Luis Alberto Sanchez: El mito
26. —Jos6 Diez Canseco: Los bandoleros.
27. -—Carmen Saco: Mi via.je a Rusia.

CONCIERTOS
Octubre

4.—InOs Pauta y Maria E. Martinez: Obrns de 
autores nacionales y extranjeros.

18.—Gustavo Leguia y Rafael Vega 
Obras de autores europeos.

25.—Virginio Laghi y Maria Jesus Polices: au
tores extranjeros modernos.

27.—Lily Rosay, AndrO Sas y Gustavo Brandes: 
El .Jazz, arte serio.

EXPOSICIONES
Setiembre

30.—Carmen Saco: Cer&mica y Escultura.
Octubre

17.—Camilo Blas: Pintura.

Exdmenes
La nueva organization aeadAmica dada 

a la Universidad trasforma el aistema da 
trabajo del estudiante. A la aetitud pasiva 
de Oste, a la apreciacion cuantitativa de sus 
conocimientos, valiendosc de tin examen inqui
sitorial, despuOs de oeho o nueve mcses de tra
bajo inprobo, no sistematizado, no elasificado, 
ni eomprobado, viene la participacidn activa del 
estudiante en las salas de clase, el trabajo or- 
denado, la apreciacidn gradual e integral de ds- 
te trabajo wino uniea norma posible para valuar 
la capacidad del alumno. Asi considerado el 
esfuerzo del estudiante, el examen queda redu- 
cido a una formalidad necesaria para los alum- 
nos que no hubieran realizado su trabajo inte
gral durante el afio. Solo aquellos que no hu- 
biosen eoncurrido a las elases, que no hubieran 
satisfecho las condiciones de aprobacion de ca- 
da eurso, que no hubieran presentado sus traba- 
jos, o no hubieran, en fin, demostrado ser ver- 
daderos estudiante.’, serian los sometidos al exa- 
men clasico Tai reforma es sustaneial desde 
que retira al estudiante del piano equivoeo don- 
do permaneeia como sujeto pasivo de un siste- 
ma de enseiianza que no tenia otro propdsito que 
rendir un examen.

I

E( sistema efectivo
En el Colegio Univorsitario se ha 

c-iado la priictiea del sistema elective, 
sistema que permite al alumno oseojer en 
el eonjunto de curses a seguirse aquellos que 
estiin mAs de acuerdo con su vocation o eon sue 
actividades inteloctuales. Se fomenta en esta 
forma antes que la cultura, la voeacidn de la 
cultura que signifiea mueho mas: no solo saber 
sino amar el saber, fomentandose de tai modo 
desde el Colegio la formacidn de investigadores 
que los Institutes de la Escuela de Altos Es
tudios aproveehar&n despuSs. El 6xito del sis
tema elective puede comprobarse diariamente 
por la asistencia plenaria de los alumnos a los 
salones que antes permaneeian enrareeidos.

Setiembre 2’ Quincena
16.—J. Navarro Monzo: El Vitalismo.
18.—J.Navarro Alonzo: Rodolfo Euken 

Scheier.
21.—J. Navarro Monzo: Rodolfo Otto y 

mann Keyserling.
28.—Benjamin Carridn: Panorama literario del 

Ecuador.
Seminaries

La reforma anterior envuelvo eomo una 
conseeuencia en el Peru la reforma de metodos 
de enseiianza en la Universidad. La exposition 
oral conveniente y necesaria en cursos destina- 
dos a ofrecer cultura, y por lo tanto destinada 
a un auditorio numeroso, resulta danosa cuando 
se pretende aplicar a cursos de especializacidn. 
Por eso, la reforma patrocina el Seminario, ya 
ensayado con Sxito en la Facultad de Cieneias 
Eeondmieas, como el mejor procedimiento de en- 
sefianza universitaria. Seguramente en el curso 
del afia 1932 poeas serin las materias que no 
tengan un correspondiente seminario.

La Facultad de Derecho, sobre todo, ha de 
eambiar sustaneialmente su regimen do enseiian- 
za. El sistema denominado de casos tendril 
forzosamente que reemplazar a la exposicidn 
oral y al simple comentario de los eddigos.

El Instituto ya bosquejado como entidad uni
versitaria destinada a un estudio intensive, no 
podrii tener dxito sino a base del Seminario.

El Seminario, por su naturaleza, envuelve la 
idea de un trabajo de cooperacion entre maestroa 
y alumnos. El resultado que se obtenga debe 
ser conoeido y propagado; por eso, eada Insti
tuto tendrA su correspondiente revista, porta- 
voz de lo que el Instituto realiza. La produc-' 
eidn de los Institutos demostrara la verdadera 
vida intelectual de la Universidad, dirA la ten- 
dencia o tendeneias ideolAgieas que sigue, y de- 
mostrarA la calidad de conocimientos que la Uni
versidad ofrece,

Ef problema de (a docencia 
. En el curso del presente mes la Uni- 
yersidad aprobara una nueva y cientifiea 
organiazeidn de la docencia universitaria. 
,l.a seleccidn de los profesores ba sido 
desde hace mueho tiempo problema sin so- 
Jucidn. Ella ha permanecido en el campo del 
eoneurso de mdritos al que solo acudia, la per
sona de antemano seiialada para ocupar el cargo 
por simpatias politicas o personalos; o en el 
campo do la eleceidn por la Facultad previa, 
eampana electoral del interesado entre los ami
gos y proteetores, rara vez entre los justicieros 
discriminadores de la aptitud. El proyecto ya 
estA elaborado. En Al se considera tree catego- 
rias de profesores a las cuales se llegaria por 
riguroso eoneurso de mereeimientos y previo un 
proceso eomprobatorio do la capacidad, de la 
efieiencia y de la aptitud para el magisterio.

Del Axito de este aspecto do la Reforma, de
pends en gran parte el de la Reforma misma en 
tesis general. MAs grave que nuestra crisis 
da profesores, sAlo eneontramos la angustia eeo- 
ndmiea que amenaza de muerta a San Mar
cos, amenaza que ostamos resueltos a veneer. 
El dia que la Universidad tenga una docencia 
dedieada por entero a su servicio, libre de com- 
promises externos, con claro sentido aeadAmieo, 
solido respaldo cientifico y alta moral pedagA- 
gica, habra nacido un espiritu universitario 
mAs valioso que cualquiera organizaeidn for
mal.

y Max

Nuevos metodos
reforma juridiea y acadAmiea de la 

Universidad tiene au eomplemento natu- ( 
ral en la reforma tAeniea de la ensefian- 
za. La gran revolucidn pedagdgiea de nuestro 
tiempo, nacida en la escuela, aleanza tambiAn ( 
a la ensenanza superior. La edueacidn Idgica 
y formal ha sido remplaz.ada por la edueacidn f
sicolAgica y vital. El alumno se eonvierto en |
el centro de la preocupaeiAn doeente. Su inte- 
res — el eomplicado y en gran parte aun ines- 
crutado sistema de las preferencias juveniles —• 
debe ser el motor de la clase. La clase antigua ’i 
se movia en cambio por la disertaciAn profeso- 
ral easi independizada no sAlo del alumno como 
tai sino del auditorio. AquAl se convertia en ' 
un reeipiente inerte cuyo aprovechumiento se 1 
juzgaba por tres faetores: asistencia, reposo, 
textualidad. 
mas en este 
verdadera importancia y es gradualmente Ila- 
mado a intervenir en su propia educacion, en 
su propia ensenanza. En las elases que no son 
de ciencias expcrimcntalcs, donde era mayor el 
exceso retdrico, se rcalizan los ensayos mAs efi- 
eientes. Junto a la sencillez, al estimulo a la 
investigacidn, al diAlogo y la exposicidn grafica, 
se trata de implantar prineipalmento el plan, 
,Dalton y el metodo Cousinet, de acuerdo con 
nuestras pobres posibilidades bibliogrAficas. La 
transformacion metoddlogica, la renovacidn de 
las elases no ha hecho sino comenzarse. Es 
urgente intensificarlas hasta que la clase anti
gua sea sAlo un recuerdo, igual quo el solemno 
pupitre simbolo de la gravedad vaeia y la piza- 
rra diminuta, meramente decorativa, simbolo, 
de la explieacidn puramente verbal y retArica.
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Contra la reaccion civilista.
For la reforma espiritual y pedagogica.
For la universidad social.
Contra el feudallsmo universitario.
Contra los viejos metodos.
Docencia litre.
Catedras no son prebendas.
For la autonomla universitaria.
La “U” no es plataforma de politicos.
La “U” no es refugio de ineptos.

..La “U” no es sociedad de Beneficencia.

Los estudiantes de la Universidad Mayor de 
San Marcos han preparado un progrnma de fies
tas y actuaciones para recordar el primer ani- 
versario de la RevoluciOn Estudiantil Reformis- 
ta. No eelebramos un triunfo definitive ni pen- 
sanios que nuestra labor ha concluido. Signi- 
fican estas fiestas simplemente, una reafinna- 
< ion del espiritu que animd a los soldados de la 
Reforma y una demostracidn de.que estamos de- 
eididos a salvarla contra todo y contra todos.

nos presenta ahora, encuadrado on bus patios, un 
nuevo mundo, con actualidad, vale decir, con 
vida. De la Universidad eolonialista, feudal, 
oligarquica, que servia de instrumento para los 
juegos politicos, no ha quedado nada........... Hoy
encontramos otra quo empieza a cumplir la mi
sion .que siempre le asignamos, entreviendo ape- 
nas su posibilidad en medio del anacronjsmo 
que representaba, euando la capturaban los go- 
biernos para consolidar su politica o euando los 
politicos acudian a ella para alcanzar el Go- 
bierno. En uno y otro caso solo el propio pro- 
veeho movia a los hombres. Los fines y la mi
sion aut6ntica se atrofiaron en csta innoble fun- 
cidn de instrumento, euando sacrificaba, de este 
modo, la mision a la funcidn egoista, el templo 
sc volvia baluarte y la vocacidn so eonfundia 
con el apetito.

Haco un ano quo estamos forjando una Refor
ma que no comporta mejoras puramente acadd- 
mieas. Extranas a esta fase tiene otras dos: 
una dentro del claustro, la otra fuora. En esta 
tiltima ya hemos avanzado bastante: la Univer
sidad ha abierto sus puertas, el estudio ha de- 
jado de ser un patrimonio, la catedra una pre- 
benda y de varies modes extiende su labor Cul
tural mfts alU de las matriculas, mtis alia de las 
barreras de clase, demostrando su verdadero

guillos — la liizo siempre imposible.
Actuaciones de diversa indole y signifi- 

c.ado distinto. figuraron eu el programa. La 
romeria a la tumba de GUIDO CALLE, did 
la impresion no solo de la unanime protesta 
contra un gobierno asesino o del homenaje al 
camarada saerificado en aras del ideal co- 
jnun; principalmente, expresd fe y voluntad 
de lueha, caracteristicas revolueionarias de 
las juventudes de hoy, dispuestas a avanzar 
“contra todo y contra todos”, aunque sea ne- 
cesaria la ofrenda de maximos saerificios.

un nuevo espf- 
se exteriorizaba

tienipo Ortega, euando no esta ligada a in- 
mediato interes radica en anormalidades psi- 
coldgicas.

Nuestra fiesta no fue una eelebracidn fria, 
ni una “matinee” social: fud la union en la 
alegrfa, la permanencia de la solidaridad, 
de todos los que estuvieron unidos ante los pe- 
ligros. Fue la eonstatacidn de la eamarade- 
ria estudiantil que, hablando con plena since- 
ridad, solo cuenta con un ano de vida, porque 
la Universidad clasista — poi' la que hoy sus- 
piran marqueses y beatas, teologos y mona-no se

en 
sur- 

gido que la haee posible — ha significado 
una autentica conquista del estudiantado. Al 
eumplirse el primer ano de la lucha era 16- 
gico y justo conmemorar, no un triunfo, co- 
mo ya se ha advertido, sino el nacimiento 
de una riueva era de coneiencia, reivindica- 
cion y solidaridad estudiantiles.

iSiendo este no solamente el unieo conte- 
nido actual sino el unico autentico del movi- 
■miento, dicha eonmenioracidn tenf’a Torzo- 
samente que apartarse diametralmente de las 
acostumbradas formas conmemorativas en las 
que casi siempre una inevitable f’rialdad prue- 
ba su absolute' falta de sentido. Y nuestra 
eelebracidn lo tenia, sentido profundo y de- 
mostrado ampliamente. BuscAbamos la rea- 
firmacidn, la confirmaeion del espiritu revo- 
lucionario del estudiantado despues de un ano 
de zozobras frecuentes y frutos contados. Ne- 
cesitabamos saber si a pesar de todas las di- 
ficultades seguia inquebrantable la voluntad 
de octubre y era dentro de la juventud y la 
rebeldia del estudiantado donde teniamos que 
busearla.

La forma como hemos celebrado nuestra 
primera fiesta universitaria, ha mereeido co- 
mentario agrios, euando no timoratos de 
quienes por alejamiento espiritual, material 
o fisiologico estan incapaeitados para com- 
prendernos. Criticas gazmonas de los nuevos 
barbaros, de que nos habla Jose Ortega y 
Gasset en “Mision de la Universidad”, han 
tratado de desprestigiar nuestra actitud y 
tergiversar nuestro estusiasmo por la con- 
memoracion alegre que hemos querido dar a 
la primera manifestacion autentica de la ju
ventud peruana. Para quienes fuera maxima 
aspiracion la sonrosada “contenta”, un ti- 
tulo tonante y una cinta decorativa o figurar 
inmoviles y embalsamados en la galeria de 
retratos de alguna Faeultad, tiene que alcan
zar carac teres de escandalo la rapidez con que 
avanzamos Sin decoracion — y si quereis sin 
logica — nosotros avanzamos, como en el dra
ma de Pirandello, eonsciente de lo que como 
estudiantes representamos, de nuestra posi- 
cion y nuestro rol, mas no buscamos autores 
de pura formula. Esa critica interesada y 
envenenada de resentimientos no ha vaeilado 
en calumniar y zaherir. Ha recogido y ha 
espareido las mas grotescas versiones sobre 
nuestra fiesta revelando groseria de imagi- 
naeion y paralisis incurable. Pero vanos han 
side sus esfuerzos, que s61o hallaron eco en el 
sector de sus allegados. Nuestra fiesta fue 
netamente estudiantil. La Universidad no es 
un convento. Su arquitectura puede darle 
este aspecto, como la preseneia de graves e 
inertes personajes le did hasta ayer aspecto 
de mausoleo en el que todavia querian abrir 
tumbas para nuevas generaciones. No nos 
alarmamos porque comprendemos. Maranon 
senala la comprensidn como earacteristica de 
la juventud, comprension que hoy parece ne- 
gada a quienes evidencian su ceguera eseon- 
diendo como las avestruces la cabeza para no 
ver la renovation que los excluye. Y es es
ta una actitud que, como senalaba hace ya

MATIZACION 
Martes 20

p. m.—Actuation del Grupo “Vangaardia”.
6 p. m.—Contribuddn del C. E. P..
7 p. m.—Desfile humoristico por las calles de

la ciudad
9 p. m.—Parodia humoristica de la toma de la 

Universidad.
1.1 p. m.—Haile de difraees.
2 a. m.—Disloque general...................

Migrcoles
8 a. m.—“Embanderamiento general”.
9.30 am.—Match de basket - ball eon disfraeos.
3 p. m.-—Musiea y teatro universitario.
7 p. m.—Haile estudiantil.

! m- —HI lit HI

SIGNIFICADO DE LA REFORMA
Si la Reforma no estA eoneluida, no es la Re

forma lo que hoy eelebramos. La obra aun no 
estfi terminada, apenas encaminada hatia el pro- 
pdsito altisimo que la ha alentado: la Universi
dad social. De la Universidad los estudiantes 
queremos hacer una universidad, devolvidndole 
su significado genuine y enderezAndola hatia la 
mision que le sefiala la dpoca. De esta celebra- 
cifin, solamente se desprende la reafirmaeidn vi- 
gorosa del anhelado grito revolucionario quo 
vibra desde octubre de 1930...... San Marcos

PROGRAMA
MiSrcoles 21

S a. m.—Se izara las banderas de la Universi
dad, del Peril y de los estudiantes.

m.—Colocation de la placa Guido Calle.
11 a. m.—Instalacion de la Federacidn de los 

Estudiantes del Peru. Hablaran el 
Rector, el Secretario General eesanto 
de la Federation y el nuevo Secreta
rio General.

m. —Romeria a la tumba de Guido Calle.
5 p. m.—Manifestacion por las calles de'la ciu

dad.

Cuando en octubre de 1930 los universita- 
rios iniciaron el movimiento reformista se vio 
surgir un nuevo ambiente que individualmen- 
te conocia — por su propio anhelo — cada 
uno de los estudiantes. Separadamente sen
tido, era este sin embargo el sentir eolectivo. 
Y euando la lucha realize la comunidn indis
pensable — e indiscutible de entonees — pu- 
do palparse la existencia de 
ritu, que por primera vez 
aunado por el estallido de la revolueion estu
diantil.

Aunque formalmente la Reforma 
haya podido realizar en toda su extension, 
su parte esencial — el nuevo espiritu

barreras de clase, demostrando 
sentido.

El otro aspecto es la coneiencia universitaria 
que debe formarse en el ambiente ya creado, 
una coneiencia revolutionaria que eorresponda 
al movimiento en que nos hallanios. Hasta oc
tubre de 1930 solo agitaciones esporlidieas alte- 
raban el silencio del claustro. Pasaban, y nue- 
vamente flotaban la pasividad y la resignation, 
no como una expresion de la impotencia — hoy 
destruida — sino como la merecida eonseeueneia. 
de una indiferencia ineonfesable, pero de fiicil 
explication: el estudiante desconfiaba de su ac
tion autOnoma como estudiante, nada mas que 
como estudiante y rechazaba las manos que lo 
empujaban y que siinultOneamente — y con los 
mismos propOsitos — acudian a la Universidad 
y a los cuarteles. De este modo, la necesidad 
de la protesta se vid burlada muchas voces, ora 
tergiversando la rebeldia, ora abortandola por 
inaccidn.

En uno y otro caso, inducido o apartado, el es
tudiante desconotia su espiritu y junto con el el 
verdadero objeto, la verdadcra misidn de la Uni
versidad. Hacia alU vamos. En un ano de lu
cha so ha forjado un nuevo ambiente. Para ello 
cada uno ha dado lo que tenia: sangre, entusias- 
mo, inteligencia. De la relievacidn de esa con
eiencia, de ese nuevo espiritu, depende el afian- 
zaminto de lo conseguido y la rectitud del ea
mino por seguir.

Mientras tanto, repetinios que hoy no eele
bramos nada, quo solamente nos reafirmamos, 
que demostramos quo aun vive en nosotros el 
ardor de hace un aiio y que estamos dispuestos 
a seguir adelante, contra las reacciones y los 
sectarismos: jPOR I.A UNIVERSIDA'D SO

CIAL!



5N

iF IE S T A S

. i-..

.. -

t

La eseuadra ehilena se sublevo 
sus bases.

itimos quo hoy no cole- 
.mente nos reafirmanios, 
atln vivo on nosotros el 
f quo estamos dispuestos 
tra las reaceiones y los 
A UmVEBSIOAD SO-

Agricola v los Sindieatos”, por Manuel Ta- 
razona; “El Problema del oro’’, por Jose 
Gustavo Cassel; “Los Bancos de Emision y 
el Control del Mercado Monetario”, por Gar
cia S. y “El equilibrio eeonomico de nuestra 
production Figuran ademas los programss 
de los Cursos de Eebnomfa Politiea, del Dr. 
E. Rocca, y de Mate.maticas Bancaria y Fi- 
nanciera, del Prof. Fuchs.

ndueido o apartado, el es- 
espiritu y junto con 61 el 
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actualidad, vale deeir, con 
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ha quedado nada.......... Hoy
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tando la capturaban los go- 
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ofiaron en esta innoble fun- 
euando sacrificaba, do esto 
funeidn ogoista, el teinplo
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sienipre imposible.
diversa indole y signifi- 

iraron en el programa. La 
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o asesino o del homenaje al 
ado en aras del ideal eo- 
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itra todos”, aunque sea ne- 
de maximos saerificios.

El bongo insolente de Irigoyen, las postu- 
ras adecuadas, diseretas, de Uriburu, han de- 
.jado de ser en el escenario politico argentine. 
El general Justo — candidato oficial, espada 
maniobrera, faz de ambition satisfecha — 
ocupara en breve, segiln nugura el cable, la 
Casa Rosada. Vale apuntar que on las ciu- 
dades de mayor poblaeion, en la capital fe
deral y en algunas provincias, ha obtenido ma- 
yoria el candidato socialista don Lizandro de 
la Torre. El fendmeno es igual al de Chile 
Lastima que el voto argentino sea tan secreto 
que no pueda llegarse a saber que piensa de 
esto el autentico proletariado.

la eoncieneia universitaria 
n el ambiente ya creado, 
rcionaria que eorresponda 

nos hallamos. Hasta oe- 
itacionos esporiidieas alte- 
claustro. Pasaban, y nuc- 
sasividad y la resignation, 
u de la impotencia — hoy 
i la merecida consecuencia 
nconfesable, pero de facil 
nte desconfiaba de su ae- 
estudiante, nada mas quo 
ihazaba las manos que lo 
ilttineamento —■ y con los 
acudian a la Universidad 
‘ este modo, la neeesidad 
rurlada muchas veces, ora 
dia, ora abort&ndola por la vida de la Siberia oriental. Se sabe que 

ninguna nacion poderosa vera eon disgusto 
que se saerifique a China, que se coinbata a 
Rusia. Si esta se opone, todas se alinearan 
al lado del Japon. Segrin pareee la ultima fa- 

ha de se de la ctapa imperialista es el cinismo. Ci- 
segura.mente el resultado de las eleeciones nica manera imperialista, la japonesa.

RE VIS TAS 
REVISTA DE ECONOMIA PERUANA

Circula actualmente el N’ 2 de esta impor- 
tante revista eficazmente orientada por su di
rector el Dr. Emilio Romero, Catadratico de 
Geograffa Economica del Peru, de esta Uni- 
versidad. Contiene varies interesantes tra- 
bajos entre los que sobresalen: “El Credito

El presidente Guggiari no pudo o no supo 
contentar al nacionalismo paraguayo. El pue
blo pidio con ardor una solution mas eficaz 
y mfrs belicosa para el problema del Chaco. 
El jefe politico nombrado con consigna de 
contener el estruendo de la manifestaciones 
callejeras, .fue impotente para llenar su eo- 
metido y el presidente Guggiari renuncib. 
No se traduce aun en las noticias del cable,

stamos forjando una Rcfor- 
mejoras puramentc acadti 

esta fase tiene otras dos: 
ro, la otra fuora. En esta 
nzado bastante: la Univer- 
puertas, el estudio ha de

monic, la catedra una pre- 
odos extiendc su labor c'ul- 
niatriculas, ntis alia de las 

-lemostrando su verdadero

Selecto surtido de obras en Frances, 
en Ingles y en Castellano sobre Artes y 
Oficios, Literatura, Jurisprudcncia, Me- 
dicina, Filosofia y Ciencias Anexas.

Mapas y Cuadros Murales para Ense- 
nanza Intuitiva de Lecdones de Cosas, 
de Historia Universal, do Historia de! 
'Peru, de Geograffa, de Antialeoholismo 
y de Ciencias Fisieas y Naturales.

Todc cuanto Ud. necesite lo encontrara 
siempre, y a los mejores precios en la

LIBRERIA ROSAY Hnos.

CALLE DE LA MERCED N- 632 y 634
LIMA

Telefono 33620 — Apartado 1309

La timba democratica — lo mejor que bu
bo invert ido el hombre de hace eien a nos pa
ra gobernarse — bn visto en su rededor mu- 
chos pueblos amerieanos en esto afio de 1931. 
Bolivia, eon una sobriedad insospechada, lan- 
•z6 su cubilete desacreditado, y una “sena” 
opulenta, redonda, magnffica, ha halagado los 
ojos burgueses. El “libre juego de las ins- 
titueiones democnatieas” — &quien inventarfa 
la frase ? — es la palabra de ultima moda en 
el Altiplano.

El partido liberal colornbiano ha obtenido 
el poder, por el voto de las mayorias, despufs 
de casi medio siglo de espera y de una guerra 
civil de tres largos ahos. El hombre que ha 
llevado a la presidencia concurre a oficios re- 
ligiosos y las clases “dirigent.es” — tan te- 
merosas de lo que hubiera podido resultar de. 
la huelga banancra — se ilusionan creyendo 
que eon (an oportunas medidas se soluciona- 
ra satisfaetoriamente el problema social en 
Colombia.

un dia en 
Cinco mil hombres amenazaron do 

muerte a la republiea. Ibanez habia salido ha- 
cia poco del pais, derrocado por el esfuerzo 
del pueblo de Santiago al que habia halagado 
el breve ministerio Blanquier. Las eleeciones 
realizadas hace pocos dias han dado mayoria 
abrumadora al candidato de la extrema dere- 
cha, Montero. El electorado chileno sin duda 
alguna, queire un gobierno de derecha. Al- 
giin dia reeordara que la eseuadra se sublevo 
en sus bases y que cinco mil hombres ■— grue- 
so sector de! proletariado hambriento, desespe- 
rado — amenazaron de muerte a la republi
ea.

QUIPUS.
Publicada por la Direction de Educacion 

Indigena del Ministerio de Instruction Pu- 
blica y dirigida por el Prof. L._ E. Galvan, 
ha aparecido el segundo niimero de esta re
vista oficial. Cabe anotar entre otros apre- 
ciables ensayos los de Jose Antonio Jaen 
Mendoza, “Algo de Soeiologia Indigena”, de 
Luis E. Galvan, ‘ ‘Los Desbarbarizadoros de 
America”; de J. Antonio Valer, “La nueva 
educacion rusa”, del Prof. Gmo. E. Pinto, 
“El progreso de la culturizacion indigena” y 
colaboraeiones de F. Ortiz Monasterio, Jose 
Varallanos y Nazario Chavez. Se insertan 
tambien documentos de caracter oficial, ad- 
ministrativo-, etc..
“LU”
Paris, N1' 12.

Este niimero del semanario LU trae la 
traduction de un articulo de Waldo Frank 
titulado “The dictator and the poet”, publi- 
cado briginalmente en The New Republic, 
eapitulo de su ultimo libro sobre Hispano 
Ameriea, referente a las figures de Leguia 
y Jose Carlos Mariategui. LU que es una 
revista de la misma orientation que DTE 
AUSLESE de Berlin, extrae lo mas impor- 
tante de todas las revistas y periodicos del 
mundo. Entre lo mas notable de este nu- 
mero esta un articulo de Franz Werfel — 
extraido de DER QUERSCHNITT — titula
do “Una revolucion espiritual es inevitable. 
El alma humana y el realismo”, que ya vie- 
ramos vertido al castellano en el ultimo nti- 
mero de la ANTOR.CHA que dirige Jose 
IVasconeelos.
DIE AUSLESE
Octubre 1931
Berlin

Al igual que LU, este mensuario trae los 
m'as interesantes artieulos que se publican en 
el mundo, sin excluir America. Mas de una 
vez DIE AUSLESE ha dado cabida a la pro-, 
duccion peruana. Gran tipo de revista esta, 
que acusa fino espiritu de captation univer
se lista. Universalismo sdlo posible cuando a 
Berlin y a Paris vaya llegando la aut6ntica 
note de la verdadera America.
LA GACETA LITERARIA
Madrid

Gimenes Caballero, “el Robinson litera- 
rio”, nos da en el ultimo niimero notion de 
su isla, desde donde lanza dardos contra la 
revolution espanola, hechura de los Ortega y 
Gasset y los Maranon, de los profesores de 
filosofia y de los endocrinologos. El Robin
son literario se ha perdido exprofeso en su 
propia isla, alejado de las plazoletas donde 
discuten republicanos conservadores o censer- 
vadores republicanos y republicanos liberales 
o liberales republicanos sobre cada tela sucia 
que dejara la monarquia. Un dia de estos la 
flamante republiea va a deportar a Gimenez 
Caballero de su isla, y Espana se va <". quedar 
sin Robinson.

Gimenez Caballero realize el pensamiento 
de Unamuno, cuando hahlara del aharquista 
que hay en cada espiritu espanol.
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que se r.ealicen. Basta los ejemplos anterio- 
res para decirlo.

Hace unos cuantos meses Mellon fue a Pa-’ 
ris. Era neeesario eonvencer a los banqueros 
Franceses de q’ si Alemania segufa pagando la 
inverosimil contribution que se le exige, pron
to el Reichstag se convertira en consejo de. 
campesilios y ohreros. Los franeeses conven- 
cieron a Mellon de la neeesidad de suspender 
los pagos, y de no anular el etiebro plan que 
es la Have de la depensa de las insaciables 
burguesfas europeos. Luego Laval fue a Ber
lin, Bruening a Paris, Laval a New York, Di
no Grand! a Berlin, Dino Grandi a New York. 
Corrieron los vagones ministeriales, hubo 
hnespedes ilustres en los eamarotes de lujo, 
sc hieieron muchos sabrosos cocktails. Los 
agentes de baneos, los empresarios, los in- 
•dustriales, durmieron mal aquellos agitados 
dias. La libra esterlina desacreditada, el pa
tron de oro suprimido en Inglaterra. La irre
mediable crisis del capitalismo ha puesto en 
tension los railes y las htiices, los luengos ca
bles submarines. En tanto, millones de traba- 
jadores sc impacientan en las fabrlcas cuyos 
hornos se apagan, millones de desocupados 
sienten el color de una nueva vida en las ban- 
cas de las plazas, la esperanza en las mentes 
alteradas, y el deseo de action en los museu- 
los escualidos.

La Conferentia de Mesa Redonda ha fra- 
casado. Ghandi, sus cabras y sus admirado- 
ras de pics desnudos, se aprestan a vover a la 
India. Si la mayoria laborista de la camara 
fue impotente para lograr minimas concesio- 
ties de los fabricantes textiles ingleses, de los 
comerciantes del trabajo de los proletariados 
hindues, si es que lo intento, menos esperan
za cabe abrigar ahora que el eonservadoris- 
mo ingles reacciona poniendo en uso la vieja 
taetica del enquistamiento. Ineficaces las 
dulces palabras cordiales, el mahatma abando- 
nar.& la (area. Gentes mozas acaudillaran la 
lucha por las reinvindieaciones de la India 
explotada y el Imperio britanico dejara de ser 
una expresidn politiea.

Tipica manera imperialista, la japonesa. 
Interesa la Manchuria, sus ferroearriles, su 
oro, su inmensa riqueza agrieola. Interesa 
poseer el Norte de la Manchuria, medio efr- 
culo cuya cireunferencia es la frontera sibe- 
riana. Japon necesita expandirse sin trabas. 
Es neeesario. Y los bismareks japoneses en- 
vian gruesas brigadas a la Manchuria. Exi- 
gen a los soldados chinos que se retiren muy 
lejos de los lugares que en la propia China 
ellos oeupan y matan por centenares a los 
que resisten. No dan ningun pretexto. Tra- 
tarian de engafiar, si temieran alguna compli
cation international. Mas el caso es simple. 
Poseedores de la Manchuria, dueiios de su fe- 

cuiil sera la politiea del gobierno que le ha rrocarril, tienen la eerteza de que detendrfin 
sucedido en el poder. Por esto reservamos 
nuestra opinion, en tanto no haya indicios pa
ra discriminar la cuestion. /.Lo que pedia el 
exaltado pueblo de Asuncion, sera sostenido 
por los trabajadores paraguayos? Y el indi- 
cio para presumir una respuesta no 
ser
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JOSE A. HERNANDEZ
“Tren”. — Lima ■ Peru. 1931. 
Ed. F. E. Hidalgo.

iPortada de Jose Sabogal.
Apunte de Guido Calle, por Carmen Saco. 
220 veinte paginas de texto, 18 pAginas de

Floraeion de primavera, este Ji- 

bro de poesia eonstituye una posibi- 
lidad mas de lo que puede sor Vara- 
llanos. De lo que puede ser. Au- 
gurio de “verano c.ulto”, debiera 

apuntar ademas otras calidades de 
intensidad.

JOSE VARALLANOS 
“Cieneia de la paloma y tre- 

bol”. — Lima - Peru, 1931.
Ed. F. E. Hidalgo.

“Universidad” hace un llamado cordial 
todos aquellos que simpatizan o se identifi- 
can eon la Reforma Universitaria — estu- 
diantes, intelectuales, obreros, — para que 
sc suseriban en el Departamento de Exten
sion Cultural de San Marcos a la compra de 
este libro. El costo de su impresion ha sido 
garautizado por algunos amigos del autor y 
el producto libre que se obtenga de su ven- 
fa, sera destinado a auxiliar la situacion de 
los estudiantes pobres de San Marcos.

gi a ba dos.
Valor del Ejemplar: Dos soles, cincuenta 

centavos oro.

Tomas Eseajadillo, atento a la bora y al 
espiritu autenticos de la Reforma Universi
taria, ha volcado en este libro — rotunda
monte sincero, rotundamente libre — el fer
vor y la pujanza de su generaeion. Mas que 
de un ensayo exegetieo, se trata de una his- 
toria valiente y veraz de los tensos, inolvi- 
dables, episodios de la Revoiucion Universi
taria de 1930, que signifiea, en lo profun- 
oo un primer jaldn de la serie, que adviene, 
de grandes y genuinas trasformaciones de la 
realidad social y eeonomiea del Peru. Con 
fraseario nitido y precise, no exento de un 
dejo apasionado y noble, este documento de 
emocion y juventud intenta traducir la gene- 
rosidad del esfuerzo inoclasta y liberador que 
decidio la “Nueva Universidad”. Cumple 
este libro, por eso, una funcidn, un rol sus- 
tantivos. Todo el proeeso de evolucidn reno- 
vadora palpita, vibra, se distiende y ruge en 
sus paginas. La etapa de latencia, la fase 
de preparacion, el memento de rebeldfa y la 
iniciacion de la Refonna — construccion y 
superacidn —, tales los grandes euatro eapi- 
tulos de esta obra.

Tambien floraeion primavera!, 

este libro acuaa voeacidn literaria. 

He advierte en Hernandez eierta 

exclusividad en la eoneepeidn, "cos
mos” de adolesceneia. Yoismo im- 
penitente. Aptitud selectiva para 

el tdpieo. pero emocion insustancial. 

Revereneia inusitada por la poesia 
de Enrique Pena. Similitud en el 

procedimiento, y algunas veces 
la imagen misma. Sin Hegar a la 

aeusada pulcritud estetica de aquel, 
Tambien apuntes del espaiiolisiiuo 

cantar gongorino, signo do deca- 

deneia, de insustancialidad. La 

poesia de Hernandez signifiea deca- 
dentismo insipiente. Mala manera 

en espirit us cultos como e! de este 
poeta, que debieran intentar otras 

direcciones. Estamos ante el tra- 
monto de la poesia individualista 
y purista, y hay el imperativo de 
oponerse a la virtuosidad, al alam- 
bieamiento, a la forma pura, al his- 
tierismo desterniila'do quo por el 

tdpieo vano y el pulimento del mol- 
de -acusan cieiitos poetas de las 
nuevas generaciones.

Lo “culto”, lo “pure” era de 
perar que lo hubiera realizado ya 
Varallanos, para tener derecho a es- 

perarse de el, poesia de otros al- 

eances, alejada del “eantejondis- 

mo ' que puede hacer daho. quo em- 

pioza a hacer daiio. Se siente ad- 
venir ya en este poeta una impro- 
pia, imperfecta madurez sin haber 

logrado todavia la forma definitiva. 
La mera gimnasia de la poesia pura 
en quo sc entrena Varrallanos no 

lleva a ninguna parte. El eonteni- 

do lilial lo va traicionando, la in- 
tencidn naturalista es vaga, impre- 
cisa, sospechosa, en este poeta que 
como “hombre del ande” debid hn- 

ber reconquistado en este libro su 
asesinadtt esperanza.
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LA REDENCION DE LAS 
PROVINCIAS Y LA DECENCIA 
NACIONAL
Ed. Rev. de Occidents, 1930.

,Tos6 Ortega y Gasset:
LA REBELION DE LAS MASAS
Ed. Rev. de Occidentc, 1930.

LA MISION DE LA UNIVERSIDAD 
Ed. Rev. de Occidente, 1930.

Inauguration de cursiffos
De aciierdo con el plan esbozado en el pri

mer numero de “Universidad” se eomenza- 
ra en la proxima semana a dietar una serie 
de eursillos de espeeializaeion, destinados a 
completar la obra que realizan los Institutes 
y las diversas Facultades, y a hacer posible 
la mayor capaeitacion del estudiante en los 
multiples aspeetos de la espeeialidad que ha- 
ya escogido. El caracter casi siempre gene
ral que obligadamente deben tener los eursos 
que se dictan desde las eatedras, haee indis
pensable la creacion de estas nuevas formas 
de ensenanza cuya eficacia esta sufieiente- 
mente probada.

Han sido invitados todos los maestros de 
San Marcos a colaborar en esta. obra que no 
sera exelusiva para estudiantes universitarios, 
sino qqe se extendera a todos los sectores 
donde exista alguna inquietud cultural, al- 
gun fervor por el estudio.

El mantes y jueves proximo, respectiva- 
niente se inieiau los eursillos que dietaran el 
doctor Jose Antonio Encinas y el doctor J. 
Francisco Valega. El primero tratara tenias 
pedagogicos de especial interes para los pa
dres de familia y el segundo sobre Higiene 
social. Oportunamente liaremos conocer los 
programas de eada uno de ellos.

La evofucion de fa sonata 
y del concierto

EI domingo 29 del presente inieia el pro- 
fesor Laghi, con el eoncurso inapreciable de 
la senorita Maria Jesus Felices, la serie de 
conciertos en los que nos hara conocer la evo- 
lucion que han seguido desde el siglo XVI el 
conciertos y la sonata. En el desarrollo del 
plan vasto e interesantisimo que se ha trazado 
nuestro inteligente colaborador, intervendran 
ademas de la senorita Felices, distinguidps ar- 
tistas que han ofrecido su eoncurso desinte- 
resadamente

Su voz so afina mejor cn “Mi

sion de la Universidad”. No discri- 

mina realidades, inmediatismos. Se 

limita a sugerir posibilidades, dis

cut ibles o ciertas, mas en el piano 

del deber sen o del poder sen: teo- 

rizar en futurible siempre es crear.

Seminaries fibres
La necesidad de subsanar en alguna forma 

la crisis de profesores — tenemos tan pocos 
— obliga a los estudiantes a organizarse en 
celulas libres de trabajo, celulas orientadas y 
dirigidas por ellos mismos, aconsojadas por 
los maestros que aun quieren a San Marcos 
y que estan dispuestos a sacrificarse por esta 
Institucion salvada despues de una revolu- 
cion cruenta y torpemente saboteada por 
quienes no se resignan a perderla. Estos se- 
minarios libres estaran especialmente dedica- 
dos al estudio de Ciencias Sociales en general. 
Se tratara en ellos de aplicar las mas moder- 
nas conquistas de la pedagogia. Se confrou- 
tara con verdadero espiritu cientifico nues- 
tros grandcs problemas nacionales intentando 
su solucion teorica y practiea. Sin el formu- 
lismo de la matricula pero con disciplina y 
meditada organizacion, se organizaran f'ecun- 
dos centros, centres de estudios abiertos a 
todo inquietud, a toda urgencia espiritual.
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Hernandez cierta 

a concepcidn, “cos- 

ncia. Yoismo im- 
ud selectiva para 
locidn insustancial. 
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tierra.

■ Ha sido el gran invento de Orte

ga. “|Las masas se rebelan! Mas, 

hay minorias egregias que deben de- 

venir clase gobernante”. Las elee- 

ciones. La caida de la Monarquia. 

iOrtega, Maranon, Perez de Ayala, 

Azorin, etc. — casi todos los repre- 

sentantes — van a la Constituyente! 

La etapa legalista do Alcala Za 

mora, concluye. El grnpo de Orte

ga se precipita al gobierno, porque 

fue oposicidn. Y la masa espafiola 

ya se cansd de gritar y de incendiab 

conventos. Campesinos y obreros 

tdrnansc espectadores: Ortega es del 

gobierno.

La primera sensacibn nos la da 

Ortega con sus titulos. “Rebelidn 

de las Masas”: para asustar infantes 

'asombrados. “Rcdencion de las Pro

vincias” y “Deeencia Nacional”: ur- 

banidad y eompostura excesiva para 

los jnegos de un espectador trasfun- 

dido en realizador. Temas de la Es

pana de siempre: los literates en las 

Cortes. Mientras Ortega y Marafidn 

siguen escribiendo y “actuando” en 

pilitica, mejor ser literato. Porquo 

Ortega no solo es diputado — sor- 

presas de la “democracia” —, tam- 

bien teoriza sobre politica. Ese sus- 

citador que ha sido Ortega —- lite

rature, filosofia, apuntes sicoldgi 

cos, — hdse trasformado on estadis-

Ya es un sintoma de innegable 

La Republica cspanola 

do literatura: literatura

y “La Deeencia Nacional” fud pu- 

blicado cuando los que hoy son go

bierno, desdo “El Sol”, hacian la re- 

volucidn antimonarquiea a fuerza 

de logica y de sintiixis — ly la ma- 

sa, don Jose? —. Ortega, entonces, 

con casuismo inedito, hizo este ca- 

tecismo del perfecto ropublicano, con 

asertos como: “Espana ha de sal- 

varse. Rehabilitemos la 

Trabajad todos”. Los cronistas di

ran si Espana escuchd esta voz egre- 
gia. Cicfo de conferencias soke 

arquitectura y temas 
afines

'EI martes proximo iniciara una serie de 
conferencias sobre arquitectura el ingeniero 
senor Emilio Hart Terre. El cuestionario de 
sus charlas y el plan general del cido sera 
publicado en los diaries, asf como liaremos 
conocer el local donde debe realizarse.
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pues de la revolucion. 
liacer la revolucion.

pe-
— de indispensabh'

ea-
Paul

mueho musgo o lama de archivo.

Tambien sobresalen una nota y sendas ear- 

las de dos “queridos” amigos — Rivagiiero y 

Cisneros — sobro “Apice” a Enrique Carrillo, cl 

lino y delicado poeta de esa edad poetica de la 

ordinariez y la groseria, esa edad poetica en 

que so hizo elegias a cualquier pajaro diseeado.

La leniporalidad de MERCURIO pennite la 

publication impune de dos notas sobre libros de 

1930, sobresaliendo por su truculencia nietafo- 

riea> la de Luna Cortland. I

E M
Reforma universitaria, nuevo mito burgues: 

espiritu de la Universidad nueva. Jpero donde 
esta esa nueva universidad? cdmo se puede 
trasformar la super - estructura sin trasformar 
I.", estructura 1

El movimiento reforniista de 1930 es el avan 
ce, es la victoria de la pequeua burguesia pro- 
vine.ian.a {rente a 
rancia, incjor aeoniodada econdmicamente y por 
tanto mas I'eaecionaria. Pretender erear un cs 
piritu nuevo en la universidad-, crear cl “alma 
mater" es no sdlo una utopia sino una locura.

Frente a la luclia de dos mundos, frente a la 
implacable guerra de clases, la universidad no 
puede queda.rso al niargen y no puede quedar^e 
al niargen, porque esta luclia, ]a i'ueha final, 
no t.icrie nuirgenes.

Con el proletariado o contra 'el, sobran las ac- 
tividades ortegianas, soliran los. articulos “en 
dificil”. A la universidad como a todos los cam
pos ha llegado ya la lucha social. El; rapidi- 
siriio proeeso de proletarizaeidn, casi podemos 
deeir pauperizacirtn, del estudlante, es uno de 
los sintomas mas evidentes de que la lucha de 
clases va a comenzar en la universidad. Bur- 
gueses y pequenos burgueses espectadores, contra 
proletarios y estudiantes proletarizados.

Por eso la etapa pre ■ revolucionfiria exige mis 
que ninguna otra Ja definition franca, 
no en 
chos.

•r-'-./"aii1 ------ 5■- g T r

y Reforma

ello es por que lo escrito por Rivagiiero siempro 

tiene de untuoso abotagamiento de necrdfago. 

Es otra caraeteristica de MERCURIO: el sor

. poro 
las pajabras sino la definieidn en los he- 
La horn en que tengamos que reetirrir al

R

Ena nueva' excrecencia en

La linz.nnosn amenaza do morir v no ren- 

dirse, Im tenido su cumpliniiento mas pleno, al 

cabo de tiempo y en distintas eircunstanrias y 

actores: MERCURIO murid...

ta oportunidad sentimos su ausencia. No nos 

Jia hecho Hegar en paginas su voz engolada: so

bre lo liturgico de su nostalgia o sobre lo gre- 

gorrano de su liturgia, por ejemplo. 0 tambien, 

alguna romanza histdrica. Nd. Ocupa el sitial 

ipreferente una digestion erudita de Rivagiiero. 

La sustantivacidn tiene extranas reminiseencias:

A 1 9
“eamarada mauser’’ esta cercana.

La literatura de la revolueidn se escribini des- 
La misidu de la hora es 

En America Latina el rol 
de la pequeua burguesia revolueionaria — no re
forniista, no socialera — cs muy importante.

La no industrializacidn del pais no ha permi 
la burguesia capitolina. mils tido la forniacidn de una gran clase proletarin, 

pero no ha permitido tanipoeo la forniacidn de 
una fuerte burguesia. No existiendo la gran 
fuerza en estos extremos, la pequeua burg’uesia 
adquiere un rol relievante en la lucha social. 
Mils esta potencialidad do la pequeua burgue
sia debe ser utilizada como fuerza revoluciona- 
ria, como contingente puesto al servicip del pro 
letariado y no para la forniacidn de una pode- 
rosa burguesia naeioual, eosa de otro lado impo- 
sible e inverosimil.

En el momento on que la pequeua burguesia 
aspira a convertirse en burguesia plena, deja en 
ese instantc de ser revolueionaria para eonvcr- 
tirse en conservadora, es deeir, en reaceionaria, 
pues dado el proeeso dialeetieo de la vida, quien 
se detiene se queda atras.

Para el estudiantc universitario ol. dileina es 
este: o eontinua en su adenian epidermieo de 
reforniista y trasforma automat icamento l.t 
universidad en un nido burgds, o mareha franc i- 
mentc hacia el proletariado constituyendo los 
verdaderos escuadrones do ehoque, la vanguar- 
dia marxista, la konsomol peruana.

P A

pero no se

Esplendido papel, impeeable trabajo ti- 

pogriifico y lectura ahita de nioralidad, caracte- 

rizan a esta revista dirigida por ese divo filo- 

sofante que es Victor Andres Belaiind •.

no en la idea feeunda. Feeunda no 
lidad, sino en 
secuenc.ias de su proyeceidn.
latura de garra, eon 
tenido social.

La Reforma — anarquia eonstructiva en este 
su primer aniversario — es, en ese.neia. supera- 
cion integral. A tone eon el momento, Concordes 
eon la fruieidn estetiea do un pueblo, con el 
“sino ’ del Mundo — hablo n mi gehoracidn — 
todos uuestros escareeos, todos los dulces o fre- 
netieos trances de .nuestra sensibilidad.

Llegd Paul Morand. Ya se fue. Y se fue 
con un libro proximo, sobre el Peru hecho 
ratula, y tai vez caratula anecdotizada.
Morand pudo ver un album de postales y una 
Ruia para turistas. Pero es viajero y tiene hi 
cualidad o el defeeto de quercr mirarlo todo. 
Y las “fotos” no le bastaron. Ha viaitado cd 
“Peru” — Arequipa, Cuzco y Lima, desde lue- 
go —. Es verdad que solo ha estado diez o do- 
ee dias. Pero le basta. Ya sc lleva un Peru 
decolorido de pdtina y muy “interesante”.
Lima, por ejemplo, se le did varies recetas que 
sintetizan peril: toda la abigarrada cursileria 

representada y melopeizada por ejemplares de 
“gente bien”. Estuvo en el local do Ja Univer
sidad. Se le agasajd con los decorados y las 
*igas coloniales. iTodo muy interesante! Y 
pronto nos obsequiara con un libro. Paul Mo
rand, viajero y descritor de “noehes”, nos de
diear,-i otra pour le burgueois: aunquo seamos 
vida y tierra matinales.

La I. niversidad, vieja ciina basta aver de con- 
-agraciones fertiles y de poetas oficialcscos. pre- 
eisa de esfuerzos coineidentes. El literate des- 
vineulado de su instante, sumido. nun en su 
“torre de marfil”, es una paradoja insdlita.

La ei-itica mas cierta exige en la actualidad 
un ritmo inu-sitado a la literatura.
te ha demostrado F. V. Calverton, que la unica 
.•'Ustaneiaeibn pdsiblo de toda produceidn artisti- 
ca, es la que indague en ella dos factores de 
rennidad: ealidad estetiea
sopesar para la integridad del juieio — y, sobre 
todo, significaxjion social.

La Nuei a I niversidad ha menester renunciar 
a todo idro falso y mezquiuo concepto .de lo 
literario. A uuestros literates universitarios — 
mas por eseneia que por accidente — uige aban- 
donar las plaeideces del individualismo insus- 
tancial — preciosismo cfectista, mal trasegado 
de literaturas extrinsccas, sediiccion -morbosa 
por la.hojarasca verbal o por las ideas simbolo 
—» para ineidir en la realidad, busca.ndo en ella 
con ojos de oportunidad, no oportunisrno, vibran- 
fes de agitacion austera y acnsante. Tradueien- 
do lo genuinq, lo .vernacular. En suma, las po- 
tencias de su inspiraci<5n o de su genio acordes 
con la t ransformacion, que se advierto, en la 
mentalidad y el siquismo universales. Abando- 
nar briosamente la mera delectacion e identi- 
ficarse eon el espiritu que gesta nuestra hora o 
propiciarse a la negaeidn implacable. Tai la dis- 
yuntiva.

La calidad no se busca hoy on el hombre si- 
cn origina- 

funcidn do amplitud, en las eon- 
Necesitamos lit.e- 

raigambre popular, eon con-

Un tenso espiritu de rcbeldia no basta 
para calificar una -renovaeibn. Tampoco alean- 
zan a eolmar las virtualidades de un 
de superacion, la febrilidad construetiva o los 
ademanes de exploraeibn sin meta. La Refor
ma ha do ganar en hondura Io que pierde en ex- 
plieitud, en inquietud descarriada, en grita tur- 
bamulta. La floracion de su contenido depende 
mueho mas de una neta y precisa aetitud de 
comprehension. El esquema es simple: prefiarla 
de sentido, para respetar su sentido. T, ade- 
mas, un dccidirso a franquear paso a todo lo 
finiseeular, desdenando las provocaciones de lo 
pa ramen tai.

El contenido social de la Reforma traspone 
de por si toda manifestacion plena de pura es- 
piritualidad. Las formas futuras de expresibn 
estdtiea que Io traduzean, requieren por lo mis- 
mo mas que la adaptaeibn, la determinaeibn 
heroica por ese “nuevo tipo do sensibilidad” — 
quo Vallejo constata — y quo corroe Victorios,-i- 
ment© las caducas expresiones.

La Reforma en lo literario, insistimos, signi- 
fiea un remozar social del complexo de nuestra 
literatura. Algo rafts, un reerear su “blan” vi- 
gente. Jose Carlos Marifttegui — no lo olvido- 
mos tanto — calificb asi nuestros esfuerzos de 
siempre: “La literatura peruana es una pesada e 
indigesta rapsodia do la literatura espaiiola, en 
todas las obras en que se ignora al Peru vivien- 
to y lerdadero”. “Los pocos literates vitales 
en esta elorbtiea teoria de cansinos y chafados 
reetores, son los que de algfin modo tradujeron 
a! pueblo. El ay indigena, la pirueta zamba, 
son las notas rafts animadas y veraces do esta 
literatura sin alas y sin vertebras”. Los aler- 
ta, los que otearon imis de eerca su vision de 
porvenir — hoy presente pleno y angustioso — 
ya han insuflado sangre a nuestra literatura 
Las novelas de Falebn, Vallejo y Reyna, el pro
pio Xavier Abril, entregado hoy a las cspeeula-pio Xavier Abril, entregado hoy 
clones rafts serins, entre otros sintomas prec'ia- 
bles, denuncian la adopcibn de la postura huma
im. generosa, construetiva, reclamada por Ma
rifttegui.


