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Consideraciones, perfiles y perspec
tivas de las motivaciones profesio

nales en los estudiantes de 
Cientias Médicas 

tivos que acompañan al estudiante de 
medicina a lo largo de sus ocho año~ 
de estudios y, naturalmente, el papel 
de las fuerzas motivadoras puede va
riar en calidad y cantidad, durante 
este proceso. Es de suma importancia, 
entonces, intentar conocer también los 
perfiles y perspectivas de esas situa
ciones existenciales con el fin de dilu
cidar si las funciones que desempeñan 
son de índole positiva o negativa para 
la promoción humana y profesional. 
Por ejemplo, ¿cuáles son los sentimien
tos actuales frente a -la profesión mé
dica?; asimismo, si éstos son definidos 
o confusos. Desde otro punto de vista, 
tiene significantiva importancia apre
ciar la imagen, que tiene de la profesión 
y si existen decisiones o indecisiones 
sobre las distintas especialidades; igual
mente saber sobre las metas, expecta
tivas y planes futuros. Sin embru·go, 
dentro del conjunto de hechos y fac
tores que e>..-plican la dinámica del com
portamiento del estudiante de medi
cina, destacan aquellas fuerzas que nos 
ponen en presencia de mecanismos per
sonales y grupales tendientes a opo
ner resistencias y que, naturalmente 
tiene una gama muy variada de mani
festacion,es: participación política, ac
titudes beligerantes (peticiones, comu
nicados, huelgas) etc. 

El estudiarite frente 

Por el Dr. OSCAR VALDIVIA 
PONCE, Profesor Principal del Dpto. 
de diencias Psicológicas de la Fa
cultad de Medicina de la Universi
dad de San Marcos. 

(Continuación) 
RESUMEN DE LO PUBUCADO: 
Descartadas las anquilos.adas y 
sobrevivientes premisas cuyos 
oficios se reducían -en los 
quehaceres de la selección y 
orientación vocacional y profe
sional- a tomar inventarios de 
los conocimientos que se po
seían, se puede decir que en to
do plan o programa de selec• 
ción de aspirantes a la Univer
sidad y sus respectivas orienta• 
dones profesionales es de pri• 
mordial importancia el inventa• 
rio de aptitudes y habilidades 
debidamente concordadas con 
los perfiles y perspectivas de 
las motivaciones o multimoüva
ciones de sus intereses. 

Precisamente, el espíritu que anima al 
De¿p;rt~~~-~~~·-¿¡;- éiéñc-i;s Psi~ológi~as 
de la Facultad de Medicina apunta al 
logro de estas aspiraciones no sólo a 
través de un discurrir teórico o ro
mántico, sino con aportaciones concre
tas producto de estudios e investigacio
P,ies empíricas. Creemos que con esta 
nueva actitud estamos dando una res
puesta a los achaques y manias de la 
pedagogía clásica e intelectualista que 
había estado reduciendo todo el que
hacer educativo exclusivamente a un 
nivel lógico-racional. 

El trabajo que ahora presentamos 
abarca algunas consideracion1:5, l?erfi
les y perspectivas de las motivaCJ~n~s 
de los estudiantes por la carrera medi
ca. Son aristas importantes que deben 
conocerse cuan.do se piensa en la edu
cación médica y en la necesidad de 
comprender la realidad universitaria. 
Muy poco o casi nada se sabe sobre 
esta realidad en nuestro medio, donde 
por otra parte, tanto se habla de ref?r· 
ma universitaria. Los factores que in
tervienen en la elección de la profe
sión médica, la actitud y el rol de la 
familia en dicha elección son1 prácti
camente desconocidos. Tampoco se sa
be con criterios siquiera aproximativos 
sobre las dificultades de adaptación y 
conflictos que experimenta durante su 
largo proceso de diálogo con los con
tenidos del aprendizaje; menos aún so
bre las ansiedades y angustias que con
fronta y vive respecto de sus especta
tivas, frustracion,es, objetivos y ambi
ciones y las consiguientes metamorfo
sis que se operan en su personalidad. 
Por eso, Seguín2 escribe a propósito de 
las reacciones cte los estudiantes: 

"Es, por decir lo menos, ingenuo 
creer que el proceso de aprender 
algo nuevo y, sobre todo, de modi
ficar actitudes, pueden desarrollarse 
sin reacciones emocionales impor
taptes. Pensemos que se trata de 
destruir equilibrios más o menos es
tables para. instalar otros; de modi
ficar creencias, de alterar conceptos 
a veces enraizados en la propia bio
grafía del estudiante y que ello no 
puede hacerse sin una honda reper
cusión en la personalidad" 2• 

El objetivo del presente estudio pre
tende lograr una aproximación más o 
menos eficaz a uno de los muchos re
pliegues de la psicología del estudian
te universitario de medicina: las moti
vaciones que han intervenido en la 
elección de su carrera, se trata de po
ner al descubierto con el objeto de de
terminar la calidad y cantjdad de estas 
variables y los nexos o asociaciones 
con otros factores. En todo caso, la 
apertura de vertientes ignoradas o des
conocidas por maestros y alumnos, o 
cuando menos, la clarificación de mu
chas otras. debe llevarnos a la convic 
ción que el aprendizaje y la educación 
médicas con sus consiguientes dificul
tades y trabas, más o menos proble
máticas, no dependen en gran parte de 
los contenidos teóricas y prácticos de las 
materias mismas, sinp de factores afee 
tivos, motivaciones, inconscientes y 
reactivos de los estudiantes. 

Motivación y Personal1dad Médica. 

Para Kurt Lewin, el individuo se 
encuentra en un constante proceso di 
námico de ajuste "dentro de su medio 

ambiente social o físico, portador de 
estimulaciones, y ante el cual debe re
accionar sea adecuándose a él, sea mo
dificándolo, pero no sustrayéndose ya 
que ambas realidades, individuo y me• 
dio no son independientes una de la 
otra" ª· Si concebimos, entonces el com
portamiento humano como un,a interac
ción de la persona y de su contexto 
ambiental, puede comprenderse e1 de
cisivo significado que tiene para la per
sonalidad el panorama cultural donde 
se halla inmerso el individuo. Preci
samente este hecho nos demuestra la 
existencia de una personalidad profe
sional con características y rasgos que 
la modulan y tipifican a quienes la po
sean. Al respecto José Mallart, escri
be: "La personalidad del músico, la 
del médico, la del maestro, la del sa
cerdote y tantas más forjadas· por el 
tipo de actuación diaria que tiene, como 
la personalidad del empresario y la 
del dirigente, caracteres universales" 4, 

Pero, hablar de la personalidad pro
fesional del médico supone ya una en
tidad dinámica lograda que implica la 
tenencia de equilibrios más o menos es
tables en el individuo, igualmente la 
posesión de un equipo de conceptos, 
técnicas y habilidades que se han ad
quirido durante el proceso estudiantil 
y, por tanto, ya enraizados en la bio-
grafi~ deY a]Ümño~ :ó'e1' mis-rño rñ&t'o, 
supone un repertorio más o menos am• 
p1io y específico de actitudes fren,te a 
sí mismo y los demás. Es decir, la per
sonalidad profesional del médico es un 
término al cual se ha llegado después 
de un preces? de estructuración_ que han 
significado importantes_ rea.cc1ones e
mocionales, metamorfosis mas o menos 
violentas del yo debido a mutilaciones y 
substituciones de sus anteriores creen,
cias hábitos y conceptos arraigados 
en ~l psiquismo del estudiante~. In,te
resa, por tapto, conoc~r los porme~ores 
de esa dinamica conf1gurativa, asi co
mo también los mecanismos previos 
que la explican y llevan al i~icio de 
esas situaciones. Para tal cometido, na• 
da mejor que la exploración de los mo
tivos conscientes o inconscien,tes pre
sentes en los estudiantes de ciencias 
médicas. Del análisis de dichos moti
vos puede aprehenderse no só!o la i~a
gen que tienen de la carrera, smo el sig
nificado mismo de la profesión con su 
conjunto de expectativas particularmen
te elaboradas. 

Puede decirse que la motivación es 
un proceso psicológico consciente ? ~
consciente que se presenta en el m.di
viduo a través de incentivos que le su
ministran fuerzas para la realización 
de un acto o comportamiento cualquie
ra en determinada dirección y con cier
ta calidad y cantidad expresiva, así 
como las razones de dicha conducta al 
propio actor. El Diccionario de Psico
logía de H. C. Warren1 explica en estos 
términos el concepto: "Motivo: expe
riencia consciente o estado subcons
ciente que sirve como factor para de
terminar la conducta social o compor
tamiento de un individuo en una si
tuación determinada" (6). 

En lo que respecta a las fallas y los 
grados de identificación de los estudian
tes con la profesión médica, la diná
mica que se advierte es aún de mucha 
mayor importancia e interesa conocer 
los factores con los cuales se asocia o 
sobre quienes se fundamen,ta. Por ejem
plo, si el que se encuentra estudiando 
medicina está convencido, en, un deter
minado porcentaje, que existen otras 
mejores carreras que aquella que es
tudia, no podría decirse que su con
cepto responde a un criterio de reali
dad porq·ue eúo, en1 primer térmi'n<?, 
es difícil de determinar y de ser asi, 
¿cómo es que, en~onc~s no lo 1:1tilizó? 
de igual modo, si quien estudia una 
carrera desea cambiar1a por otra, es 
evidente su disatisfacción y lo mismo, 
puede decirse de aquellos que manifies
tan haberse equivocado en la elección. 

No obstante, las falsas elecciones y 
las insatisfacciones no siempre se ma
n,ifiestan conscientemente sino QUE; apa
recen embozados en comportamientos 
que aparentemente parecen no compro
meter la personalidad profesional del 
médico o del estudiante. Los incenti
vos y los mecanismos que explicarían 
esas situaciones debieran entonces po
nerse al descubierto con el objeto de 
que mucha~ de_ las. variables d~ _la si
tuación universitaria sean clarificadas 
de modo que pueda procederse a su 
reconceptualización. 

Creemos que el presente trabajo pue
de ser un, intento en ese sentido: se tra
ta de estudiar las motivaciones en los 
estudiantes de ciencias médicas en al
gunos de sus perfiles y perspectivas. 
En todo caso, por lo menos podría cons
tituirse en un incentivo motivacional 
para más logradas investigaciones. 

Material .Y Método 

1.- Procedimiento: 
Los instrumentos que se utilizaron, 

en la investigación son: 
A) Un cuestionario elaborado por 

nosotros de 21 preguntas y en formu
laciones de las siguientes diversidades: 
1.- Preguntas de tipo abierto, 2.
Preguntas de tipo cerrado, 3.- pre
guntas de tivo abanico, 4.- Preguntas 
de tipo espiral, 5.- Preguntas de tipo 
proyectivo. 

B) Un test de frases incompletas 
construido por nosotros para los pro
pósitos trazados y con el fin de com
plementar los datos que no pudieron 
aprehenderse con el primer instrumento 
debido a los mecanismos de defensa 
que indudablemente se ponen de manJ
fiesto dura·nte las pruebas. 

Ambas pruebas son instrumentos no 
estandarizados con items claros y pre
cisos, especialmente estructurados pa
ra los fines que hemos enunciado. Los 
reactivos -merced a los diferentes t i
pos de preguntas- tienen, la particula
ridad de incidir, unps directamente so
bre la esfera consciente y de ese modo, 
en igual forma obtener respuestas que 
son elaboradas consciente y volunta
riamente por los sujetos; en cambio, 
otros reactivos si bien inciden sobre 
la consciencia poseen la peculiaridad 
de activar los din,amismos inconscien
tes de tal manera que las respuestas 
que se obtienen contienen importan
tes elementos proyectivos debido a que 
los probandos -al no advertir los con
tenidos subyacentes tanto en las pre
guntas como en1 sus propias respues
tas- no ejercen el menor asomo de 
censura, del mismo modo como quedan 
burlados los mecanismos de defensa. 

¿Cuáles son los incentivos que pro
mueven a los aspirantes a elegir estu
dios de 'medicina y a suministrarles ra
zones explicativas acerca de la certe
za o autenticidad de sus inclinaciones 
y decisiones?. De otro lado, ¿cuáles 
son los factores y elementos que funda• 
mentan sus percepciones, actitudes, 
imágen,es y conceptos, así oomo la ca
lidad y la cantidad de energía psíquica 
que nutre y posibilita dichos factores?. 
Igualmen1te, ¿cuál es el papel de los 
condicionantes económi'cos, sociCJl-cul
turales, familiares y emocionales den
tro de la dinámica motivacionalr. In
teresa también apoderarse de otros 
perfiles más sut iles pero de una raigam
bre más profunda; por ejemplo, cuál 
de los tres elementos del status (po
der, prestigio, economía) tiene mayor 
importancia para la elección, o sino, 
cuál es la importancia de los meca
n1ismos identificatorios ciegos a todos 
los otros aspectos de la realidad. Y, 
dentro de esta economía psíquica, que 
se hurta de las expresiones fenoméni
cas porque se esconde tras mecanis
mos de defensa tendientes a conservar 
la imagen valiosa del propio yo, ¿qué 
importancia tienen las actitudes hipo
condríacas, tengan base real o no en la 
carrera médica? 

Pero, indudablemente las motivacio
nes no pueden referirse únicamente co
mo incentivos para canalizar el inte
rés, o proceder a la elección de la pro
fesión y su consiguiente acción1 que cul
mine en el ingreso a la Universidad. 
También las motivaciones son incen-

Tanto el cuestionario como las frases 
incompletas fueron aplicados colecti
vamente a los estudiantes, disponiendo 
de tiempo ilimitado con el objeto de 
que sean respon,didas todas las cues
tiones, aunque el tiempo requerido pa
ra cada prueba no pasa de 20 minutos. 

La administración de la prueba se 

(Pasa a la pág. 4) 

a los Exá11.-ienes 
Por los Dres. OSCAR VALDIVIA 
PONCE, Catedrático Principal del 
Dpto. de Ciencias Psicológicas, y 
JU~~ ANTONIO ROBLES, Psicólogo 
Clíruco del Dpto. de Ciencias Psico
lógicas. 

(Continuación) 
RESUMEN DE LO PUBLICADO: 
Después de puntualizar los pro• 
blemas que a lo largo de la vi• 
da se presentan al univeristario 
como tal: los derivados de la 
elección de la carrera, los que 
se producen en la Universidad 
y los que producen más tarde 
el enfrentamiento con el grado 
profesional y sus perspectivas 
futuras, se pasa al estudio he
cho sobre los efectos produci• 
dos en un grupo de alumnos 
por el acto de los exámenes, 
detallando el material y el mé
todo para llegar al resultado 
y al comentario. 

En lo cabezo y el cuello los manifesta
ciones más frecuentes fueron : color, cefa
lea, sequedad de lo mucoso bucal y sudor. 
El cambio del tono de lo voz, que muchos 
lo expl icaban como "voz opogodo" o "voz 
,tNnb.'9uml', cJ enrojecimiento, pglidez y or
dor de lo coro, el latido suproesternol y el 
"carraspeo" siguen o los anteriores en su 
alto incidencia. Quizás por ser lo coro lo 
porte del cuerpo más expuesto ol impacto 
de lo interrelación, hecho que lo hemos ob
servado en un estudio anterior (2), presento 
uno riqueza reoccionol morcado. Otros re
acciones menos frecuentes fueron: seborrea, 
amargor de lo boco, ardor de lo9 ojos, zum
bido de oídos, latido suproesternol y tempo
rol, frío, prurito, sioloreo, secreción o seque
dad de lo mucoso nosol, lagrimeo, mareos, 
nublomiento visual, corrospeo, estornudos, 
erección piloso, trismos, temblor de los la
bios, riso incontenible, sordera, tos, ardor 
y opresión faríngeo. Un gron número de 
estos monifestociones, por su nivel de ac
ción, pueden ser cotologodos como sintamos 
de un nivel neurótico. Merece destocar lo 
presencio del latido suproesternol en los 
grupos femeninos, lo que no lo hemos obser
vado en el grupo masculino. Lo riso parece 
ser también uno reacción frecuente y típi
co de los grupos femeninos. 

Los reacciones determinados en el cora
zón y región precordial señalan al corazón 
como el órgano más sensible frente o lo ten
sión; y esto sensibilidad se manifiesto por 
uno taquicardia Intenso . Lo taquicardia re
presento un alto porcentaje en los tres gru
pos sin distinción de sexo. Otros síntomas 
cardiacos y de nivel precordial registrados 
fueron: opresión, dolor tipo hincado, extro
sistoles, sensación de hormigeo y vacío. Lo 
presencio de extrosístoles fue registrado so
lamente por el grupo de estudiantes de medi
cino, porque ellos tenían el conocimiento 
clínico poro determinarlos. El dolor precor
dial, t ipo hincado, resulto difícil determinar 
por su naturaleza cardiaco o extrocordioco. 

Entre los reacciones registrados o nivel 
digestivo (estómago y región epigástrico) lo 
anorexia destoco su alto incidencia y se hi
zo presente generalmente muchos horas on• 
tes del examen. Siguen o lo anorexia, en 
alto porcentaje, los reacciones descritos como 
sensación de vacío, fatigo, plenitud, dolor, 
náusea, ardor, color y hombre. Los reaccio
nes de sensación de plenitud gástrico, opre
sión, ardor, dolor, color, náusea y hombre 
parecen corresponder o manifestaciones de 
un nivel reoccionol más profundo, posible
mente psiconeurótico. 

A nivel intestinal y abdominal fueron se
ñalados el aumento del peristoltismo intes
tinal, calificado de diarrea por los probon
dos y que se traducía por lo presencio de 
dos o más deposiciones líquidos o semilíqui
dos previos al examen. Creemos oportuno 
anotar que algunos estreñidos, que regular
mente hacían deposiciones interdiorios, el 
día del examen tenían que defecar corres
pondo o no o sus hábitos digestivos; hoy 
uno incidencia mayor de este tipo de reac
ción en el grupo masculino. Lo presencio 
de estreñimiento se manifestó en sujetos 
que regularmente hacían uno deposición 
diario. Generalmente el dio del examen se 
presentaba el estreñimiento, prolongándose 
por dos o tres dios. El dolor tipo retorcijón 
se acompañaba con frecuencia de diarreas. 
Lo distención abdominal que presentaron 
unos cosos parece corresponder al meteoris
mo intestinal. 

Nos resulto muy difícil determinar el ori
gen de los sensaciones de dolor, "pesadez" 
y "hormigueo", registrados en ambos hipo
condrios que se presentaron en algunos co
sos. No se sobe o ciencia cierto si ellos 
corresponden o sensaciones de lo pared mus
cular de los hipocondrios o de los vísceras. 

El aparato respiratorio puso en evidencio 
uno gran capacidad reoccionol frente o los 
emociones. Entre lo variedad sitomático 
surge como reacción principal el aumento 
de lo frecuencia respiratorio acompañado 
de discreto sensación de disnea. El suspi-

ro que se hizo presente en cierto número 
de cosos, parece ser un producto puro de 
lo angustio. 

En el aparato urinario el aumento, en 
frecuencia, de lo micción urinario se hacía 
presente desde varios horas antes del exa
men y en muchos cosos se llegaban hasta 
6 u 8 micciones en el tiempo de 3 horas 
antes del examen. Desde luego, lo canti
dad de orino eliminado por micción ero pé
queño; pero el total parecía arrojar un vo
lumen moyor que el eliminado normalmen
te. 

Es importante señalar que el grupo mas
culino presento uno incidencio mayor por lo 
respuesto urinario, que los grupos femeni
nos. 

El interés desde hoce muchos años, por 
estos reacciones psicofisiológicos nos llevó 
o través de conversaciones con estudiantes' 
o informarnos de lo presencio de eyaculo~ 
ción seminal durante el proceso de examen. 
Tres cosos que hablan ten ido este occidente 
nos hicieron saber que el momento de lo 
eyaculación correspondía o lo solución de 
un problema dificil que había creado gran 
angustio. 

Creemos que algunos de nuestros probon
dos han posado por alto sus reacciones o 
nivel genital por rozones obvios de pudor 
o vergüenza. Sin embargo, tuvimos lo sor
presa de registrar en dos cosos lo sensa
ción de color vulva-vaginal intenso y un 
aumento de secreción vaginal durante lo 
tensión previo al examen y durante el exa
men mismo. Ignoramos si estos reacciones 
produjeron excitación sexual placentero· 
sin embargo estos personas compararon s~ 
tensión frente al examen con aquello que 
experimentaron en su primero experiencia 
amoroso. 

Los reacciones producidos en lo piel y 
anexos se caracterizaron por su gran rique
za . El sudor, color, enrojecimiento y el frío 
se destocaron por su alto incidencia . Siguen 
en menor proporción: lo cianosis de los mo
nos, palidez, seborrea, "piel de gallino", 
prurito, erección piloso y "escalofríos". 

En el sistema muscular el temblor de los 
extremidades ocupo lo más alto frecuencia. 
Siguen: lo tensión muscular y el cansancio. 
Lo tensión muscular que refieren los pro
bandos está presentado por eso contracción 
muscular que produce cierto torpeza y difi
cultad en los movimientos, especialmente 
en los monos y que se manifiesto por eso 
dificultad poro escribir. El cansancio que 
no es muy frecuente antes del examen se 
hoce casi general en todos los examinados 
después del examen. 

Entre los reacciones psíquicos es intere
sante que un buen número de estudiantes 
se quejaban de "pérdida de lo memoria", 
fenómeno que consistía en uno dificultad 
poro recordar lo aprendido del curso que se 
había estudiado; muchos eran los que de
cían que sabiendo, daban un mol examen 
por no poder recordar lo aprendido. Otro 
grupo se quejaba de cierto dificultad poro 
fijar y mantener lo atención; eran éstos los 
que muchos veces desorrollobon un temo 
por otro, porque al leer los preguntas se 
equivocaban leyendo uno coso por otro. El 
grupo que se quejaba de dificultad poro 
coordinar su pensamiento, nos refería que 
éste no tenlo lo fluidez usual, experime.n
tondo cierto dificultad poro ordenar los 
ideos. 

Además lo marcho del pensamiento este
bo interrumpido por frecuentes bloqueos. 
Lo que en los resultados hemos designado 
confusión, está representado por lo que los 
estudiantes llomobon "aturdimiento" o seo 
uno dificultad poro entender los preguntas 
del examen y discernir odecuodomente. Ge
neralmente estos estados eron transitorios y 
duraban segundos o escosas minutos; y so
lían presentarse codo vez que el estudiante 
se encontrobo con preguntas que colificobo 
de difíciles y no sabio qué responder. Lo 
cólera y lo riso exclusivo de los grupos fe
meninos, oporecío intempestivamente sin 
aparente causo externo y resultaba, o ve
ces, oigo difícil poder reprimirlos. Por otro 
porte el resto de estudiantes manifestó que 
durante el momento del examen sus fun
ciones intelectuales se hocíon más vivaces; 
lo memoria se enriquecía, recordando mu
chos veces cosos que creían olvidados; lo 
atención oumentobo en amplitud y se soste
nía sin dificultad; siendo en total más fá
cil captor, entender y resolver problemas en 
circunstancias ordinarios. 

Estos reacciones psicofisiológicos que he
mos estudiado sufría uno serie de voriontes, 
ol enfrentarse el alumno con el hecho reol 
de empezar el examen, o se montenlon cor
godos de lo mismo intensidad reoccionol. 
Los variantes registrados consistían en lo 
desaparición de los reacciones, lo disminu
ción de los mismos o lo Intermitencia. En 
general, lo intermitencia consistía en que 
los reacciones disminuían en un comienzo 
del examen poro luego exocerborse codo 
vez que el alumno encontraba alguno difi
cultad durante el examen. Es importante 
hacer presente que cuando se dice que los 
reacciones desoporecen, esto quiere decir 
que desoporecen del registro consciente, pe
ro ello no indico que lo reacción no puedo 
persistir en un nivel inconsciente, en el que 
no puedo ser percibido por el alumno. 

(CONTINUARA) 



"G A O E T A S A N M A R Q U I N A" ":..• · PAGINA TRES 

la ln~estigación_ 
so~re la Li~eratura 

Literaria clebiera eAfocarse 
, 

mas que sobre la Historia · 
nos dice el Dr. Luis A. Sánchez, a propósito de "Literatura Peruana" 

En el número anterior dimos cuenta del acto celebrado en la 

Casa de la Cultura, en el cual el Rector de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Dr. Luis A. Sánchez, hizo entrega de la últi

ma edición (5 tomos) de su monumental obra "La Literatura Perua-

na". 

Hemos podido lograr que el Dr. Sánchez hiciera un alto en 

las ocupaciones urgentes del Rectorado, que actualmente le absor

ben, para contestar aunque sea brevemente a las primei-as cinco 

preguntas que se presentan ante una obra de tal importancia. 

J _¿Puede U d. decirnos cuáles 
• han sido las directrices que 

han determinado la genera
ción de su obra monumental 
sobre la Literatura Peruana? 

Se trata de un asunto anti
guo. En 1921 creí qüe hacía 
falta un estudio documentado 
de la Literatura Peruana y lo 
inicié con mi libro "Los Poetas 
de la Colonia". Después me di 
cuenta · de que no habían tra
bajado sobre el telón de fondo 

de la literatura y con cierta 
desmedida ambición quise jun
tar ambas tendencias, tratan
do de describir a través de la 
historia literaria, la historia 
cultural del Perú al llamar a 
mi obra "La Literatura Perua
na", o 'Derrotero para una 
Historia Espiritual del Perú''; 
y mantuve ambos títulos que 
ahoi;a ha variado el segundo 
con el de "Derrotero para una 
Historia Cultural del Perú". 

REMEMBRANZAS LliliERARIAS DE 
iLBERTO URETIA 

El poeta de la intimidad francisca
na, el del dolor reflexivo (él ponia 
"pensativo"), quien creo jamás supo 
reir con estrépito, ni pudo lan,zar car
cajadas estruendosas ("olímpicas" di
cen los revisteros), era el ilustre ique
ño ALBERTO URETA, amigo delicado 
y conspicuo, quien se hizo "poeta in
dependiente" por temperamento y vo
cación, aislado y solitario, sin haberse 
afiliado de mesnadero del simbolismo, 
que aun fulguraba con José M. Egu 
ren, ni mucho menos, del modernismo 
predominante con Chocano y Martínez 
Luján. 

Nacido en: 1885, supo Ureta mante
nerse libre de la generación del año 
10, no obstante de encontrarse ya en 
Lima haciendo sus estudios de Le
tras y Jurisprudencia en San Marcos. 
Al adoptar su camino artístico miso
neísta y señero, hubo de mostrarse co
mo un verdadero "poeta no comprome
tido"; e hizo bien, porque al no mez
clarse en bal1¡derias politicas, lo inma
culado de su nombre y de su presti
gio, jamás fue estropeado ni vitupera
do por los siempre apasionados anta
gonistas, pudiendo gozar -más bien
de esa tranquilidad meditativa que 
necesitaba su mística introvertida, la 
cual se halla en sus versos cuasi ele
gíacos, pero ahítos de una melodía 
apacible que encanta y subyuga. 

Nuestros más connotados críticos li
terarios han hallado en la inspiración 
poética de Ureta similitudes con los 
rasgos emocionales de Francis Jammes 
y Albert Samain, de la antología fran
cesa; analogías versificatorias con la 
técnica de lieds. triolets y elegías, y 
en CUBI:\tO a estructuras de metros, ri
mas y estancias -en general- encuén
transe afinidades palpitantes con los 
versos de Juan Ramón Jiménez, Eduar-

do Marquina, Manuel y Antonio Macha
do y muy tenuemente con1 los de Gus
tavo Adolfo Bécquer, entre los espa
ñoles; y en el grupo de los peruanos 
se sintió ganado por el parnasianismo 
quintaesenciado de González Prada y 
un poquitin de aquel romanticismo se
mirreflexivo de Clemente Althaus y 
de Juan de Arona. Y en muchas oca
siori,es declarábase admirador del sen
timentalismo evanescente de Musset, 
Vigny y Schiller. Su poeta favorito in
glés era Shelley, a quien solía citar de 
continuo. 

El postrero de sus amigos hubo 
de ser Diego Camacho, cultor también 
de la poesía meditativa. Era fascinante 
presenciar la conversación de Ureta 
con José Gálvez, en los salones de la 
Facultad de Letras: cada uno de ellos 
conservaba su natural prestancia, le
jos de toda intimidad y nunca llegaron 
a tutearse; era, para los que les escu
chábamos, una especie de plática ele
gante y señera. Asi debieron dialogar, 
seguramen,te. Unamuno con Pérez de 
Ayala, o Válle Inclán con Azorin, o 
Pío Baroja con Ricardo León, en la 
madre España. Permítome anotar estas 
alusiones, porque tuve la privilegiada 
situación de tener que tratar con Ure
ta y Gálvez casi cotidianamente por 
espacio de cincó años en1 la Facultad 
(como subsecretario y catedrático). 

Y a propósito de San Marcos, su te
sis doctoral, "Carlos Augusto Salave
rry" (1917), es un tratado enjuicioso 
y certero de aquel poeta romántico 
del pasado siglo, como el paradigma Y 
gonfalonero de tan simpática escuela 
literaria, que corrió parejas con el 
avance del liberalismo; esa tesis, im
presa en forma de libro, constituye una 
fuente inagotable de consulta, que co
rre parejas con "La bohemia de mi 

Y o no concibo estudiar el fe
nómeno literario como algo 
aislado de las corrientes cul
turales en general; de ahí el 
énfasis pueril que puse en eso, 
que en 1934, hace 32 años, lla
mé "Socio-literatura". 

2 - ¿Qué ha supuesto semejante 
• trabajo en su vida intelec

tual? 

En realidad gran parte de mi 
vida intelectual ha girado en 
torno del tema Perú y Améri
ca; tanto lo literario como lo 
histórico. A los 15 años, ya es
taba publicando una serie de 
ingenuas y pequeñas mono
grafías sobre -escritores perua
nos: de eso han pasado 50 
años. Creo que eso lo dice 
todo. 

3 -¿Cuántos años ha consumi
• do? 

Después de contestada la 
anterior pregunta, sólo ten
dría que precisar aquí. Estimo 
que la obra a que nos refe
rimos implica no menos de 25 
años de trabajo intenso. Sólo 

tiempo" de Ricardo Palma. Simultánea
menite con sus tareas literarias, dicta
ba el curso de Literatura en Guadalu
pe, donde los estudiantes lo querían 
con delirio, pues sus clases eran mati
zadas con recitaciones de poesías se
lectas de los poetas estudiados. Tuvo a 
su cargo en la Facultad, desde la re
forma de 1920, las cátedras de "Revi
sión de Castellano" y "Literatura Mo
derna". El curso de ''Revisión" era pro
piamente un estudio de Castellano Su
perior, tan profunda y ordenadamen
te elaborado que los alumnos asisten
tes lograban superar las fallas de sus 
estudios secundarios y sallan curados 
para no decir, por ejemplo: "ancha
ban" por ensanchaban, "andé" por an
duve, "ofertantes u ofrecientes" por 
oferentes, "emperadora" por empera
triz, "exetra" por etcétera, "exen,a" por 
escena, "oncecto" por concepto, "tia
tro" por teatro, "arioplano" por aero
plano y otras lindezas como se oye de
cir aun por personas que son tenidas 
como cultas. Las lecciones de Revisión 
de Castellano del Dr. Ureta limpia y 
pulcramente impresas, se vendían a 
precios ínfimos en la portería, y a fin 
de afio los ~versitarios más acucio
sos las hacian empastar. Varios amigos, 
que ahora son profesionales, las con
servan cariñosamente en sus biblio
tecas. 

En 1926 obtuvo el Dr. Ureta la cá
tedra de Literatura Moderna por con
curso, pasando al titularato. El Progra
ma Analítico de la asignatura, presen
tada por él en esa ocasión, constituye 
un Manual completo, sin, tacha ni ob
jeciones; es libro de consulta para los 
estudiantes. Durante el mismo año de 
1926 tuvo a su cargo el curso de Psico
logía General, por licencia del titular 
Dr. José S. Zulen; esa enseñanza no 
dejó nada que desear, pese a que el 
Dr. Ureta no era especialista. Las cla
ses apacibles del poeta catedrático no 
concitaban euforia alguna -como las 
del Dr. Gálvez, por ejemplo- dado su 
temperamento reposado y quietista; 

la última parte, la mayor no
vedad de esta edición repre
senta unos buenos 8 años de 
trabajo. 

4 -¿Cuáles son los puntos de la 
• .U.~ :Pm.uma .sobr~ 1~ 

que piensa usted que sería 
más provechoso atraer la in
vestigación literaria? 

Estimo que la investigación 
Literaria debiera enfocarse so
bre la literatura más que sobre 
la Historia. Me confieso reo 
de haber dado a veces excesi
va importancia a la parte bi
bliográfica, con perjuicio de la 
parte literaria propiamente di
cha. Además pienso que aun-

que las monografías son indis
pensables, siempre hay el ries
go de considerar al sujeto de 
la monografía el más impor
tante del mundo. 

5 -¿ Qué nombres de literatos 
• peruanos daría Ud. como 

más representativos? 

Sin vacilar: el Inca Garci
laso el 'Lunarejo", Peralta, 
Cabiedes, Sánchez Carrión, Ri
cardo Palma, González Prada, 
Chocano, Ventura García Cal
derón, Valdelomar, Hiélalgo, 
Vallejo, Eguren, Enrique Pe
ña, Ciro Alegría y Martín 
Adán. 

Seis Millones de 
para el H o s p ital 

D 6lares 
Clínica 

Invitado por lo Universidad de George
town, poro participar en un coloquio sobre 
Integración Americano, el Dr. Luis A. Són
chez, Rector de lo Universidad Nocional 
Mayor de Son Marcos, presentó en el Colo
quio Universitario, uno ponencia sobre: " Lo 
octuolidod de lo Integración Americano" 
que mereció elogiosos comentarios. 

El Rector de nuestro Universidad aprove
chó su estancia en Washington poro hacer 

pero, eQ cierta ocasión inolvidable (ju
nio de 1926), hizo vibrar de ardentía 
y frenesí al colmado auditorio, que 
ocupaba el aula magna sanmarquina, 
cuando por invitación del Rectorado, 
sustentó una conferencia magistral so
bre "Los valores de la poesía finise
cular". Después de las palabras ritua
les del introito, adoptando una actitud 
mayestática y realmente doctoral, con 
los brazos que proyectaban- esguinces 
elegantemente teatrales, iba diciendo 
estas hermosas frases: "Yo también, co
mo el náufrago exasperado de la le
yenda, lanzo al mar tenebroso, mi bo
tella lacrada, conteniendo mis cuitas, 
mis esperanzas, mis inquietudes, mis 
aimarguras y dolores, la confesión del 
gran amor de mi vida y mis ansias de 
infinito, mis an_helos inconmensurables 
de vida, para que en algún arrecife ig
noto pudieran, quizá&, gentes descono
cidas leer mis postreras confidencias, 
concediéndome la merced de una son
risa mefistofélica, sin interesarse por 
interpretar el sentido esotérico de mis 
estados anímicos, reflejados en el men
saje, atribuyéndolas tal vez a las ex
presiones de algún alienado hipocon
dríaco; y cada quien de nosotros 
-amados oyentes- no deja de tener 
algún fragmento de esta rara filosofía, 
que es como la del "enfemio imagina
rio", sobre todo en los momen1tos in
felices o aciagos de la terrena exis-

dos gestiones importantes. Se entrevistó 
con los miembros de l BID y logró concer
tar un préstamo de seis millones de dólares 
poro el equipamiento del Hospital Clínica 
de lo Facultad de Medicino. Celebró tom
bién e,ntrevistos con el Sr. Felipe Herrero y 
el e<iuipo técnico poro reoctuolizor el con
venio firmado en 1962, que concede un mi
llón y medio de dólares poro los trabajos 
e investigaciones de los Ciencias Básicos. 

tencia ... " Había que ver e! nervio
sismo lacerante pero no menos férvi
do del mocerío sanmarquino, que 
-reaccionando fúlgidamente- estalló 
en vitores y aplausos estrepitosos y 
prolongados. El poeta de la perpetua 
introversión estaba transfigurado, in
conpcible y radiante, de apolíneo que 
era habitualmente, se había transfor
mado en dionisíaco. Creo que nunca 
hubo de alcanzar el Dr. Ureta seme
jante éxito. 

Vinieron los tiempos del receso uni
versitario de 1932 y las transformacio
nes efectistas subsiguientes; pero el Dr. 
Ureta había cumplido con creces sus 
servicios oficiales en San Marcos. Fue 
entor>.ces que lo vimos pasar al ramo 
diplomático para desempeñar los car
gos de Cónsul General y Encargado de 
Negocios en Espafia, Portugal y Ar
gentina. Su permanencia en el país 
lusitano le permitió familiarizarse con 
el uso de la lengua portuguesa; y así 
le fue dable adentrarse en los secretos 
de la diversificación de los poetas bra
sileños de su predilección tardia: Olavo 
Bilac y Tristán de A thayde, así como 
an1tafio sintiera irresistible atracción 
por los vates orientales de la ternura: 
Rabin,dranath Tagore y Omar Kayam. 

Por: ABDON MAX PAJUELO MEJIA 
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CONSIDERACIONES, PERFILES Y PERSPECTIVlAS DE LAS MOTIV AeIO
NES PROFESIONALES EN LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS MEDICAS 

(Viene de la pág. 2) 

hizo sin previo aviso con el objeto de 
evitar tensiones y ansiedades que po
drían haberlos inducido a movilizar sus 
sistemas defensivos. Se aplicó con oca
sión de su concurrenpia a una clase de 
Psicología médica que se hallaba pro
gramada. 

U.- Caracter.ísticas de la muestra: 

El grupo humano elegido para reali• 
zar esta investigación está represen
tado por 143 alumnos de ambos sexos 
que cursan el primer año de medicina 
en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Entre las principales ca• 
racterísticas tenemos: 

a) La Edad de los alumnos la he
mos dividido en tres subgrupos: de 17 
a 21 años con un total de 108 sujetos 
y que representan el 75%; de 22 a 26 
años con un total de 26 sujetos que ha
cen el 18.31 % ; de 27 a 40 años con un 
total de 9 sujetos y que constituyen el 
6.30 % de la población. 

b) El sexo de los alumnos en la uni• 
versidad estudiada está dado por 139 va• 
rones que hacen el 97.13 % y por 4 mu
jeres que representan el 2.79%. 

c) El lugar· de nacimiento de los pro• 
bandos es como sigue: Lima con 58 es· 
tudiantes hacen el 40. 53 % ; otras pro• 
vincias con 84 estudiantes con el 58.74%, 
lugares no determinados 1 que repre• 
senta el 0.69 %. Si consideramos la pro• 
cedencia de los alumnos de acuerdo a 
las tres regiones tenemos: Costa 97 a• 

1IBffiMS SHP v6,tJL3,j,: .fü.cti:r~a ~3~8 J!U!ffiD.QS 
con 26.57% ; Selva 7 alumnos con 4.89~. 

d) Profesión del padre: Se ha c~n:>i• 
derado esta variable con e~ pr?.posito 
de aproximarnos a una estimac1on de 
la influencia del oflc~~o de! ~adre en. ~a 
elección de la profesion medica del ~I}O 
y, al mismo . tiem_po_ t~ner un,a nocion 
del nivel socio-economice del que. pro
ceden los estudiantes: 1) Profesiones 
liberales, entre los cuales rn padres s~n 
médicos que hacen un 6. 99% Y 29 tle• 
nen otras carreras con 20. 57%.- 2> 
Actividades de negocios con 53 P.adres 
que hacen el 36.95%.- 3) Institutos 
.Ai-mados con 7 padres que hacen el 
4.88 % 4) Empleados con 19 padres Y 
que representan el 13.28%.- 5) Obre• 
ros calificados con 16 padres qu1; ?acen 
el 11.02%.- 6) obreros no calificados 
con 2 padres hacen el 1.39%.- 7> No 
determinados con 7 padres que repre-
sen,tan el 4.89 % • . . 

Para considerar el mve~ soc10-:eco-
nómico del grupo en estudio segum;1os 

l criterio de Kurt B. Mayer quien 
~irma que " .. .la dinámica fluidez de 
vuestro sistema de clases y el grar.i de
s:U.rollo de la movilidad ocupacional 
han hecho que los límites. e~tre 19:s tres 
clases sociales no sean rigidos ~1 .P:~· 
cisos. De todas m8:11eras, esta division 
es demasiado amplia y deberemos ha• 
cer subdivisiones en estas tres gran.des 
agrupaciones ... " (7). En. este sen~ido, 
la estratificación a considerar es. a) 
Una clase Alta•alta, una ~lase Alta
media y uu¡a clase Alta•baJa; b) U!la 
8lase Media•alta, una. cla~e Media• 
media y una clase Med1a•ba3a;. c) U~a 
clase Baja-alta, una . c1as~ BaJa•medi.a 
y una clase Baja-baJa: Siendo e~ ~n
terio bastante compleJo 1par9: d_1stm
guir, se debe considerar . !os sigwentes 
índices: ". . . la ocupac1on, el status 
ocupacional, medi~o principa~mente 
por el grado de m,dependenc1a_ per
sonal y seguridad en el. trabaJo, Y 
también por las opor.tumdades para 
el ejercicio de la autondad y el monto 
y la fuente de ingresos" (8) . . 

Como quiera que los datos ob.temdos 
en nuestro estudio no han considerado 
la mayoria d~ esto.s ínc3:i~es, . la~ cate
gorías que a cont~m.¡acion1 md1c~mos 
tienen sólo un caracter de aproxima
ción: 92 estudiantes o sea el ~4.~0% 
provienen del nivel socio-econom1co 
de la clase Afta.media, cuyos pa~r1:s 
tienen profesiones liberales y activi
dades de negocios; 26 pertenecen al 
nivel de la clase Media•alta con el 
18.16% , siendo los padres miembros 
de los Institutos Armados y empleados; 
16 son de la clase Baja.alta con el 
11.02% por ser los padres obi:eros c~• 
lliicados; 2 son de la clase BaJa-media 
con el 1.39% por ser los padres obre
rc-s no calificados; finalmente 7 con el 
4.89 % no están determinados. 

Análisis e lnterpretación de los 
Resultados 

Con el objeto de facilitar la utiliza
ción de los resultados obtenidos con 
las pruebas, ofrecemos algunas nocio
nes del sentido de cada una de las pre
guntas y reactivos y lo que se pensaba 
explorar con ellos, para sobre esta ba• 
se intentar presentar una interpreta
ción del significado motivacional que 
nos parece encontrar en cada un,a de 
las respuestas o en el agrupamiento que 
hacemos de las similares. 

1) ¿Por qué estudia medicina?.
Aquí intentamos en forma directa que 
el estudiante nos ofrezca -corno actor 
social que es- si la orientación de su 
conducta :es "valorativ¿f' , "sentimen
tal" o "racional" . Es que de acuerdo al 

esquema de Talcott Parson¡5 la accion 
y la orientación motivacional " . .. no 
puede dejar de tener en cuenta que no 
existen actos aislados, que todo acto 
remite siempre a un sistema más am
plio de relaciones actor-situación "(9) . 
Queremos saber, entonces, cómo opera 
su mente en la elección de la carrera 
médica si existen aspectos de ciertas 
situaciones o con,diciones sobre las cua• 
les el estudiante no ejerce ningún con• 
trol porque ~orno afirma Kingsley 
Davis- " . . . la pereepción que el ac• 
tor tiene del mundo es, en innumera• 
bles formas, demasiado limitada, lo 
cual significa que él no puede conocer 
todas las consecuencias de su con,duc
ta y, por lo tanto, esta última puede 
tener funciones que el actor, cuando 
persigue sus fines no observa" (10). 

Las respuestas obtenidas se han 
agrupado asi: 

a) 33 respuestas que según, la per• 
cepción de los estudiantes estaría de
terminada por una fuerza interior, 
pues la forma como las expresan in• 
dican esa posibilidad: "por vocación" 
"por inclinación". 

b) 30 respuestas expres~das del si
guiente modo: "servir a la humani• 
dad", "ayudar en el sufrimiento a mis 
semejantes", "hacer el bien", "curar y 
aHviar el dolor", "salvar vidas". Co• 
mo se podrá apreciar todas estas con.• 
testaciones implicarían un sistema afec• 
tivo dirigido hacia los demás, "el sen• 
timiento de nosotros" que ha ocupado 

el interés de Fi-itz Kúnkel al tratar de 
desenvolver la noción de "sí mismo" 
como el centro de la personalidad Y 
fuente suprema de "valores de los más 
altos kilates" (11). 

c) 28 respuestas con la siguiente ex• 
presión "porque me gus~a". Ella po• 
dría indicar que el estudian.te ve algo 
interesante o fascinan1te en la carrera 
de médico, pero en todo caso. la orief!• 
tación de su conducta es de tipo senti
mental en la que halla condicionantes 
que escapan de su control racional. 

d) 15 respuestas, q~e ,?ice,?1: "siemJ?Ee 
he querido ser medico , desde .mno 
he querido serlo". E~tas expr~s1~nes 
nos señalan la existencia de sentimlef!-• 
tos primarios cuyos . fundament?s on• 
ginales se han perdido en el mcons• 
ciente de modo que el alum~~ no en• 
cuentra las razonies que condicionan su 
orientación. . " 

e) 15 respuestas que dicen: carrera 
noble" "carrera al servicio de la hu• 
manid~d" "carrera importante", "al• 
truista", ,:humanista", ''.respetable'\ "es• 
tudia al hombre". Aqw las expresiones 
tienen un contenido valorativo porq.~e 
se centran en la calidad de la profes1on 
médica. , " 1 g) 4 respuestas expre~adas _a.~1: ~. 
ver el padecimiento de mis familiares , 
"para ser el orgullo de mis padres", 
"por una promesa hecha a mi madre", 
"emular a mis padres". Se puede apre
ciar en toda su magnitud la influen• 
cia familiar en el incentivo motivaci~• 
nal. Desde la identificacón _con la fi. 
gura parental o la realización de los 
ideales y valores de la familia, hasta 
alguna experiencia traumática en la 
que el estudiante fue espectador y ac• 
tor. 

h t 16 respuestas diversas entre l~s 
que se encuen,tran: "impresiona la fi. 
gura del médico", "deseo conocer el 
funcionamiento del cuerpo", "conocer 
la evolución de la enfermedad", "ele
var mi posición econó~ica", '_'h~ so
ñado ser médico", "contiene mis 1de~• 
les". En esta gama encontramos. moti• 
vaciones que se fundam~ntan en, m:i~r~• 
siones emocionales, en intereses dirigi
dos hacia el conocimiento de las. po
tencialidades somá~icas y . psico;~gic~s, 
así como en intereses de tipo uhhtar10. 

Dos estudiantes no contestaron la 
12regunta, siendo posibl~ que .aún no 
sepan todavía el porque estudian me
dicina. 

2) ¿Le duele o le molesta alguna par
te de su cuerpo y ello ha sido motivo 
en la elección de sus estudiqs médicos? 

Las respuestas dadas pueden agru• 
parse en tres categorías: a) lo~ que 
respondieron "no" son 131 estudian~es 
con el 91.58 % ; b ) los que respondie
ron "sí" son 4 estudian1tes con el 2.79 % 
y; c) los que res_pondieron sí y ª· _la 
vez indicando el organo o la funcion 
implicada, son 6 estudiantes con el 
4.14%. 

El 6.93 % de los probandos han expe
rimentado trastornos físicos que han 
sido factores importantes en la dinámi• 
ca motivacional para la elección de su 
carrera; esto podría indicar también 
que algún porcentaje de alumnos ha• 
cen los estudios de medicina con in
tenciones diagnósticas de su propio or• 
ganismo y con posibilidades terapéuti
cas; igualmente, es posible que en la 
base de estas respuestas se halle algu
nas actitudes hipocondríacas. 

3) ¿A qué especialidad piensa dedi• 
carse? Con este ítem se quiere inda~ 
gar hasta qué punto la especialización 
está difundida en los estudiantes y si 
ella es una consideración que motiva 

los estudios médicos. En este sentido, 
110 estudiantes que hacen el 71.94 % 
contestaron indicando la e&pecialidad, 
aican,zando mayor nÚ!mero: cirugía con 
20 alumnos y 13.!J8%; psiquiatría con 
17 alumnos y 11.88%, clínJca y car• 
diología cada una con 13 alumnos y 
9.85%. De otro lado, 29 alumnos se 
mostraron iode.cisos y que representa• 
han el 20.27%; mientras que 4 no con
testaron. 

4) ¿Por qué ha escogido dicha es
P,eoialidad? En el análisis se puede 
apreciar que en algun,:is casos los es
tudiantes poseen sentimientos que los 
impulsan a elegir determinada especia. 
lidad, así dicen: "me gusta", "siento 
atracción", "inclinación". Otros mani• 
festaron que la elección estaba dada 
por un "algo" que hallan en la espe
cialidad, viéndola por lo tanto como: 
"interesante", "importan1te", "amplia", 
"básica". Otros ven una oportunidad de 
expresar y can.alizar sus sentimientos 
sociales; mientras que hay quienes pa
recen haber analizado y considerado 
su capacidad o habilidad para ejercer 
satisfactoriamen1te la especialidad. 

5) ¿Qué opina su familia sobre la 
elección? Las respuestas que se obtie
nen son: 73 alumnos que hacen el 
51.04% dicen que la familia "está de 
acuerdo" "lo aprueban", "les gusta" 
22 alumnos afirman que la familia de• 
ja a lo que "mejor parezca al estu• 
diante" que representa el 15.38% ; 16 
dicen que la familia no aprueba con 
el 10.82%; y finahnente 27 alumnos 
dan respuestas diversas en Ja que se 
advierte la no intervención familiar. 
En todo caso el papel que cumple 1.a 
familia es decisivo e importante debi• 
do a que es una agencia de psicos?cia• 
lización que ejerce sobre el estudiant.e 
los lineamientos básicos de sus moti• 
vaciones. 

(>) ¿Ha considerado Ud.,. las dificul: 
tades? Esta pregun1ta aspira sa~er s1 
los estudiantes consideran ademas de 
los aspectos positivos, las dificultades 
que van a encontrar en la especialidad. 
Los resultados indican que 110 proban• 
dos con el 78.32% efectúan tal consi• 
deración · el 15.38 % representado por 
22 alumnos no considera, mientras que 
11 con 1.76% no contestan. 

7) ¿Diga si, entre sus familia!es cer• 
canos hay medicos? Se obtuvieron 72 
respuestas de "sí" que implican el 
50.34%, así como 71 respuestas de "no" 
que representan el 49.65~. En l<? que 
respecta a las contesUlcione.s a~uma
tivas 29 se limitaron a decir sunple
mente "sí" en tanto que 43 indicaron 
la ciase d~ relación familiar. 

Grado de 
Porcentaje Parentesco Estudian tés 

Padre 8 18.60% 
Hermano 6 13.95% 
Abuelo 2 4.65% 
Tío 18 41.86% 
Primo 8 18.60% 
Cuñado 1 2.32 % 

Sabemos que la identificación es un 
mecanismo inconsciente por el cual 
una persona "trata de semejarse a otra 
en tm.O o varios aspectos del pens¡i
miento o conducta", por otra parte es 
de advertir que "la tendencia a 
identificarse con una persona o cosa 
altamente caracterizada de su circuns
tancia no está limjtado en modo algu• 
no a la infancia" (12). Ocurren con1 
frecuencia en la pubertad y adolescen• 
cia aunque muchas de ellas puede!1 ser 
sólo transitorias; sin em~argo la 1de_n
tificación es una tendencia que p_ersis• 
te durante toda la vida que modela 
ciertos aspectos de la conducta indivi
dual en el sentido de una aceptación de 
las normas y los ideales de los padres, 
la familia y las figuras prominentes 
del panorama cultural del sujeto. Todo 
ello contribuye a dos importantes con• 
secuencias psicológico-sociales: a) la 
perpetuación de tradiciones y códigos 
morales-sociales y b) la t'esistencia al 
cambio de ciertas estructuras y al acre• 
centamiento de modificaciones en el 
ambiente. 

La importancia de la identificación 
como elemento dinámico motivador 
para la elección de los estudios de me
dicina, es sin lugar a dudas indiscuti• 
ble. El porcentaje de familiares médi• 
cos hallados en los estudiantes ( 50.34 % ) 
es significativo: igualmen,te, de acuerdo 
a la relación parece que el rol del tío 
tiene características de figura parental 
positiva con la cual se identifican. pro
fesionalmente muchos estudiantes. 

8) ¿En cuál de estos tipos de persona 
se considera Ud. incluido?-

a.- Persona teórica, interesada en 
ideas, en el "cómo" y "por qué" de las 
cosas y el descubrimiento de la verdad. 

Contestaron afirmativamente 25 es
tudiantes con un1 17.48% lo que indica• 
ría el anhelo de pertenecer a la catego
ría de médico científico e investigador. 

b.- Persona de inteligencia práctica, 
interesada en las cosas útiles y en al• 
canzar éxito económico. 

Respondieron 16 personas haciendo el 

11.18% del total, lo que parece que el 
valor-éxito no- es exclusivamente pro
pio de la sociedad norteamericana y 
cdnstituye un valor internalizado en la 
personalidad que sirva de despegue P~· 
ra la movilidad social. 

c.-- Persona interesada en conocer 
y descubrir el mecanismo de las cosas 
con los adelantos técmcos. 

Respondleron 9 personas con .6.29$, . 
d':..- Persona interesada en conocer y 

descubrir las relaciones y las incógni. 
tas de la naturaleza humana y luego 
-darlas • a conocer para prestigio de su 
nombre, aun cuando no haya remune
raciones económicas. 

e.- Personia· interesada en cosas úti
les y ~n alcanzar influencias y poder en 
la sociedad en que vive. 

g.- •Persona interesada en hacer 
obras que duren y sean testimonio de 
su persona en la posteridad. 

h.- Persona que le gusta vivir bien, 
con posición económica muy holgada, 
con. algunas satisfacciones profesionales, 
cierta i~fluencia y prestigio, pero todo 
ello con carácter tétnporal, es decir, que 
dure tanto como dure Ud. en esta vida. 

Los incisos d, e, g, h, fueron respon
didos cada uno de ellos con 5 respues• 
tas que hacían el 3.49%, a excepción de 
"g" que tuvo 8 respuestas y el 5.59%, 
además que como dato que pueda inte• 
resar r.efleja en ciertos estudiantes la 
existencia de sentimientos de perpetui
dad 

El punto "f" lo pasamos con, el bbjéto 
de hacer una referencia más detallada 
en estas líneas. Obtuvo 59 respuestas 
que hacían el 41.25% . 

f.- Persona interesada en ayudar a 
los demás aun cuando 1>lln imonrt<> ""· 
crüicios, algo de incomprensión y poca 
remuneración de dinero. 

Esta proposición posiblemente re• 
presen,te para los estudiantes la imagen 
arquetípica del médico y, dentro de los 
ideales, expectativas y aspiraciones per• 
sonales debe hallarse el anhelo de acer
carse a la norma. 

De otro lado, 5 personas ne, dieron 
respuestas claras, mientras que 6 no 
contestaron. 

9) ¿Algunas veces le agrada actuar 
de manera gue otra persona se dé cuen
ta de lo que Ud. hace?- La intención 
de esta pregunta apuntaba a averiguar 
si dentro de las motivaciones para el 
estudio de la medicina influía el factor 
narcisista como rezago infantil. Al res
pondernos afirmativamente 53 estudian
tes que hacían el 37.06% luego otros 34 
que afirmaban que lo hacían "a veces" 
con, un 23.77% y, finalmente, también 
otros que respondían afirmativamente 
pero que lo hacían con "dependencia 
del ambiente", nos encontramos con un · 
porcentaje elevado y significativo de 
63.82%, lo que nas hace inferir la exis• 
tencia del exhibicionismo como rasgo 
frecuente· en la personalidad del estu• 
dian1te de medicina. 

10) ¿Cuáles son sus ideas de lo que 
vale tener prestigio?.- En la mayoría 
de las respuestas, el concepto de pres
tigio conlleva destacar y tener reso
nancia social; refleja igualmente sen
ti<mientos de omnipotencia y clave para 
la obtención de logros. El prestigio re• 
presenta para muchos estudiantes una 
connotación casi mágica porque da lu
gar a la admiración, al respeto, ~l valor, 
a la fama, la grandeza, clientela y el 
dinero. 

Entre las principales respuestas que 
han sido agrupadas tenemos: Acepta
ción, influencia y respeto social con 70 
estudiantes que hacen el 48.93 %.- re
compensa, admiración y beneficios con 
43 alumn.os que hacen un 30.06%; res
puestas confusas, no claras se obtuvie
ron 13 lo que representa el 9.09% y 
tres probandos que no contestaron. 

11) ¿Diga si le int~resa tener poder o 
influencia nersonal?- Las respuestas 
afirmativas con 100 probandos hacen el 
69.93%; las negativas con 29 respues• 
tas representan el 20.27%; luego 9 res• 
puestas con, tendencia afirmativa, mien
tras que 5 no contestan. 

Del análisis de esta pregunta y de las 
respuestas anteriores, parece que el es• 
tudiante universitario de medicina per• 
cibe en el status de médico la existen
cia de elementos de poderío y omnipo-

Respuestas 

"no hay equivocación" ............... ................... . 
"influenpia psicológica" 
"situación económica" 
"sentimiento de inferioridad" ..... - .... . 
"temor a enfermarse" ............................. - .. . 
"mi inseguridad" ____ .......................... . 
no contestaron 

Se observa que los factores que lle• 
van a Jos estudiantes a seguir la carre• 
ra médica no solamen1te son de índole 
familiar o económica. TambLén existen 
factores psicológicos como la influen• 
cia, la inseguridad, la iñferioridad; del 
mismo modo hay también factores 
neuróticos como el temor de enfermar• 
se y muchos otros que no se ~xpresan, 
pero que traducen actos evas1vqs para 
no decir una verdad "comprometedora" 
ta.o.to al propio estudiante como a los 
demás. 

tencia. Al tener clara y rotundamente, 
la mayoría de los estudiantes, este sen• 
timien,to. nos' hace pensar que respon• 
da a un rasgo característico de esta per• 
sonalidad profesional en transición, as• 
pecto que posiblemente decline con la 
adquisición del status y la maduración 
emocional y social posteriores. 

12) ¡,Diga si para Ud. tiene .importan• 
cla el dinero?- las respuestas son: "si" 
115 que hacen el 80.41 % ; "no" 26 que 
hacen el 18.18%. Dos estudian.tes no 
can testaron. ' 

Los aspectos económicos constituyen 
una liberación de muchas frustraciones 
y representan medios de consecución 
así como movilidad social. La carrera 
médica, en este sentido aparece como 
-medio para ei alcance de esos logros, 
por lo que se la elige como profesión. 

13) Indique la importancia de estos 
3 elementos: prestigio, dinero y poder:
Los resultados 110s indican que los es• 
tudiantes le dan la siguiente estimativa: 
123 consideran al prestigio como "algo" 
de más valor en una proporción del 
86. 71 % ; en segundo lugar se halla el 
dinero con un, 45.45% y en tercer lugar 
el poder con un 44.05%. 

Desde el punto de vista profesional 
el anhelo es tener prestigio, pero no co• 
mo categoría aislada, sino como puente 
que lleva a la consecución de clientela 
y por ende a mayores ingresos. En este 
sentido, sólo aparentemente los estu• 
diantes consideran al dinero, en segun• 
do lugar; en verdad el aspecto econó• 
mico parece hallarse en la base de sus 
motivaciones que les llevan1 a elegir la 
carrera médicA. 

14) A su concepto diga, ¿cuál es la 
mejor carrera. 

Respuestas N9 Porcentaje 

"Medicina" 96 67.13% 
"todas son buenas" 9 6.29% 
varias 29 20.28% 
no sabe-no contestó 9 6.29% 

El hecho de que exista sólo un 67.13% 
de los probandos que consideren a la 
medicina como la mejor carrera, nos 
demuestra que existen fallas de iden• 
tificación de muchos estudiantes con 
las cienpias médicas. El significado psi• 
cológico de fondo en las otras respues• 
tas (47) es que muchos universitarios 
subestiman la propia profesión que van 
a cultivar, la percepción que de ella 
tienen es de meoos-:valer. Esto no. ocu
rriría si de por medio al examen de in• 
greso a la universidad existiese un aná. 
lisis psicológico motivacional, de modo 
que pudiera darse a cada ,estudiante el 
lugar que le corresponda, evitando en 
con.secuencia las frustráciones, los fra. 
casos y la mediocridad. 

15) ¿Diga Ud. si está contento con los 
estudios que sigue?- La intención de 
la pregunta es confirmar los resultados 
anteriores aunque de manera directa y 
no velada como la precedente. Las res• 
puestas son: "sí" 137 alumnos con el 
95.80%; "no" con 5 respuestas que ha
cen el 3.44% y, finialmente 1 alumno 
con respuesta no clara. 

16) ¿Quisiera cambiar de carrera?
Las respuestas son: 

Respuestas 

tcno" 
"sí,, 
no contestó 

N9 

140 
1 
2 

Porcentaje 

97.90% 
0.69% 
1.39% 

17) ¿Cree Ud. que se ha equivocado 
de profesión?-

Respuestas N9 Porcentaje 

"no'' 137 95.80% 
"si" 3 2.25% 
('L\O sé" 1 0.69% 
no contestó 2 1.39% 

18) ¿A qué atribuye Ud. su primera 
y equivocada elección??- La intención 
de la pregunta es tratar de obtener 
respuestas más claras y detalladas: 

Estudiantes 

135 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Porcentaje 

94.40$ 
0,69% 
0.69% 
0.69% 
0.69% 
0.69% 
2.25% 

19) ¿Qué carrera es la que quisiera 
seguir?-

Respuestas 9 Porcentaje 

"no" 136 95.10% 
"Ingeniería" 1 0.69% 
"Pedagogía" 1 0.69% 
No contestaron 5 3.49% 

(Pasa a la pág. 5) 



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

~A TEOBIA BE LOS CONJIJNTOS 
Lecciones del curso que el Dr. José V. Ampuero está dictando en su cátedra de Aritmética teórica en la Facultad de Ciencias 

Esta teoría, que está entrando -en la práctica corriente, es debi
da al matemático alemán nacido en San Petersburgo, hoy Lenin
grado, hace más de un siglo, Jorge Cantor (1845-1918). Fue profe
sor en la Universidad de Halle. 

La teoría de los conjuntos tiene 
por objeto establecer las ideas fun• 
damentales de la Aritmética en for
ma rigurosamente lógica. Es aplica• 
ble dentro de un esquema donde nos 
sirve de guía la lógica más que la 
intuición. Su interés radica funda
mentalmente en el método que va• 
mos a emplear para establecer con
ceptos, dicho método que es emplea
do hoy a través de la matemática. 

NOCIONES DE LOS CONfUN
TOS.- Cuando decimos "varias co
sas", "una cosa" o "ninguna cosa", 
nos entendemos perfectamente, pues 
poseemps la idea intuitiva de varios, 
es decir de pluralidad; de uno, es de
cir de unidad; de ninguno, es decir 
de nulidad. 

El conjunto viene a ser una agru
pación, reunión de objetos cuales
quiera. Podemos decir por ejemplo: 
Un conjunto de libros, un conjunto 
de ideas, etc. Los objetos que for
man un conjunto serán llamac:los ele
mentos del conjunto y diremos cada 
elemento pertenece al conjunto. 

Si la letra C representa un conjun
to y la letra a, es uno de sus ele
men tos escribiremos: a E C, y se 
lee "a pertenece a C". 

Si la letra b no pertenece al con
junto C, escribiremos: b E• C, lo cual 
se lee "b no pertenece a C". Los ele
men tos de un conjunto pueden ser, 
a su vez otros conjuntos; así el con-

junto de la rectas de un plano tiene 
como elementos a las rectas de di
cho plano; pero cada recta es así 
mismo un conjunto; el conjunto de 
los puntos que la forman. 

CONJUNTO UNITAmo y 
CONJUNTO NULO 

Diremos que un solo objeto deter
mina un conjunto unitario, y la no 
existencia de objetos constituyen un 
conjunto nulo. Pues la palabra con
junto puede significar varios, un so
lo, o ningún objeto. Eiemplos: El 
conjunto de las padres (sexo mascu• 
lino) de una persona es un conjunto 
unitario. El conjunto de los Reyes 
actuales de Francia es un conjunto 
nulo. 

DETERMINAClON DiE UN 
CONJUNTO 

Hay dos métodos para determinar 
un conjunto, uno se llama método 
por extensión y el otro método por 
comprensión. Ejemplos: 1.-A es un 
conjunto formado por las letras p, q 
y r. 2.- B es el conjunto formado por 
Luis y Carlos. 

Determinar un conjunto por com
prensión, significa dar algunas p~o
piedades que caracteriza a todos los 
elementos del conjunto, sin' necesi• 
dad de enunciarlos separadamente. 
RELACIONES ENTRE- CONJUNTOS 

1.-INCLUSION O CONTENIDO.
Sean A y B conjuntos cualesquiera. 
Si todo elemento que pertenece a A 

·CONSU>ERACIONES, PERflLES Y PERSPECTIVAS ... 
{Viene de la pág. 4) 

El número de los que no contestaro!l 
numen.ta en relación con las anter\O· 
res preguntas, lo que conf~rma. 1~ e~~s
tencia de fallas con la 1dentificac1on 

Respuestas 

profesional. 

20) Señale con una "x" el factor que 
le ha determinado a seguir estudios de 
medicina. · 

Estudiantes Porcentaje 

identificarión con familia o amigo ..... ,, _ ___ _ _ 4 2.7!!% 
22 15.38% quiere hacer una obra que dure 

tiene sentimientos sociales 50 34.96% 
ganar dinero ............................ ----- ------
ayudar a mejorar la salud 

1 0.69% 
25 17.48% 

le gusta la medicina ----:--- - --··· ....... ,_ ....... 
anhela conocer su enfermedad .. ,, __ -. --- - -
mejorar su posifiÓ1:) ,Y de su famll!a ----
tener fama y prestigio y ser . c_onoc1do --- -
mejorar la salud de sus famihai·es - -----

30 21.12% 
1 0.69% 

• 5 3.49% 
3 2.25% 
1 0.69% 

21) ¿Tiene Ud. Pl~es definidos cuan• 
do termine sus estudios?- Se encuen
tran 50 respuestas que hacen. u;1 34.96 % 
y que se refieren a efec~uar v1a1es al ex
tranjero para perfecc1onarsE:; 14 res• 
puestas que hac_en. el ~;79% dicen sobre 
plan.es de espec1ahzac1on; 49 respuestas 
manifiestan no tener plane~ lo que ha_ce 
un 34.26 %. El resto comumca una mis
celánea de proyectos en.tre los ~.u';, se 
encuentran: "ayudar a mis padre~., "re
gresar a m1 pueblo a hacer algo , ca
sarme y formar un hogai:", "tener fa. 
ma", "ejercer en, un Hosp1t~l. de Bene
ficencia", "trabajar al servicio del Es• 
tado". . 

1 
. . 

Es clara y muy exten~1~a a mqu1e
tud del estudiante de ~edic1~a por efe~
tuar viajes de perfecc1onam1ento, posi
blemente a causa de una pauta cultu• 
ral nuestra que tiende a dar may?r va
lor a quien ha s8:lido f~era _del pais_. Es
to podría tra·duc1r algun nivel _de inse
guridad psicológica que requiere ser 
eliminada del yo y que indu~ablemente 
se consigue a través de estudios de .l?ost
grado. Tambiél'lu. sie,mpre en relac1on a 
la seguridad ps1colo1pca,. el . ~segurarse 
un porvenir en una ms_tituc1on de! Es
tado es otro de los caminos a seguir en 
el futuro. 

RESUMEN . , 
Se hace un estudio de E:xplorac1on 

sobre los perfiles y perspectivas de las 
motivaciones profesionales en los estu-
diantes de medicina. . , 

en la elección de la carrera. 
Los resultados revelan, tambiénh los 

anhelos ideales y resentimientos de 
identifi~ación con la imagen arquetí
pica del médico, así como sus se~ti_mien
tos narcisistas de poder, prestigio, su 
grado de satisfacción con, la carrera ele
gida y sus perspectivas en el futuro. 

1 . -Voldivio Ponce, Oscor. "Reacciones 
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Med. Hosp. Obrero. Vol. IX, N9 1-2: 
77-86. 

2 .-Voldivio Ponce, Osear y Zopoto, Sergio. 
"Conceptos sobre medicino popular en 
pacientes neuróticos". Rev. Psiquió
trico Peruono. Vol. 11, N9 3-4: 275-
297. 

(3) LEWIN, Kurt. "El comportamien,
to y el desarrollo como una fun
ción de la situación total" en L. 
Carmichael. Manual de Psicología 
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(4) MALLART, José. "El Dirigente 
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también pertenece a B, se dice que seres humanos; se tiene A c B o sea 
el conjunto A está incluido, o está el conjunto de varones está conteni
contenido {c) en el conjunto B, se es- do en el conjunto de seres humanos. 
cribe así: A c B Ejemplo: A conjun- Aplicación de la propiedad tran• 
to de los varones y B conjunto de los sitiva. 

Demostrar que: Si A c B y B c A ➔ (implica que) A = B 

(x es un elemento cualquiera, h es hipótesis, E es pertenece). 

1.- X E A (h) 
2.- A e B (h) 
3.- (de 2) x E A ➔ x E B (Definición de contenido) 
4.- {l-3) x E B 
5.- x E B (h) 
6.- B c A (h) 
7.- (6) x E B ➔ x E A (Definición de contenido) 
8.- (5-7) x E A 
9.- (4-8) A = B 

2.-CONTUNTOS DISJUNTOS.- Si 
no existe ningún elemento que perte
nezca a la vez a los conjuntos A y B 
diremos que estos conjuntos son dis
juntos. Ejemplos: Si A es el conjun
to de los varones y Bel conjunto de 
las mujeres. A y B son disjuntos. 

3.-CONJUNTOS IGUALES.- Si 
los conjuntos A y B son tales que A 
está contenido en B y B está conteni
do en A, se dice que A es igual a B 
y se escribe A - B. 

Propiedades: 1.- A - A es decir 
todo conjunto es igual a sí mismo. 
Propiedad reflexiva. 

2.- -Si A - B y B - A propiedad 
simétrica. 

3.-Si A - B y B - C, A - C pro
piedad transitiva de la igualdad de 
conjuntos. 

OPERACION DE CONJUNTOS 
] .-Reunión.- Sea los conjuntos 

A y B cualesquiera. Se llama reu
nión o unión de estos conjuntos al 
conjunto C de todos los elementos 
que pertenece por lo menos a uno 
de estos conjuntos. Ejemplos: Si A 
representa el conjunto de los varo
nes, B el de las mujeres, y C conjun• 
to de los seres humanos. Y se es
cribe: C = Aub (u es unión). 

2.- SUSTRACCION.- Sean A y 
B conjuntos cualesquiera. Se llama 
diferencia entre A y B, y se denota 
A - B. al conjunto C de los elemen
tos que pertenece a A pero no a B. 
Ejemplo: Si A es el conjunto de los 
seres humanos y B el conjunto de 
las mujeres, A - B es e_l conjunto de 
los varones. 

Demostrar que: (A - B) u B - A 

1.- X E (A - B) u B (h) 
2.- x E A - B y x E B (Def. de intersección) 

n es el signo de intersección 
3.- X E A y X E* B (Def. de resta) 
4. - (2 - 3) x E A 0 B (Def. de Intersección) 
S.- (l - 4) (A - B u B c A él B (Def. de contenido) 
6.- x E A (h) 
7.- x E A y x E B (Def. de intersección) 
8.- x E A (') B (Def. de intersección) 
9.- (6-8) A c A (') B 

l 0.- (5-9) (A - B) u B - A 

3.-INTERSECCION.- El conjun
to C d~ todos los elementos que per
tenecen a la vez al conjunto A y al 

Demostrar que: A c B ➔ 

1.- A c B (h) 
2.- x E A él B (h) 

conjunto B, llámase intersección de 
estos conjuntos y se escribe: 

C-AélB 

3.- (2) x E A y x E B (Def. de él) 
4.- (3) x E A 
5.- (2-4) A n B c A (Def. de contenido) 
6.- x E A (h) 
7 .- (6-1) x E B (Definición de contenido) 
8.- (6-7) x E A y x E B 
9,:- ( 8 ) x E A () B (Def. de contenido) 

10.- (6-9) A c A n B (Def. de contenido) 
11.- (5-10) A () B = A 

( *) Lo letra E debiera llevar encimo uno líneo transversal. 

LOS CEREBROS ELECTRONICOS Y LA 
CRITICA LITERARIA 

Uno de los más apasion,antes y a la 
par novístlllos campos de aplicación de 
los equiP,os electrónicos de proceso de 
datos es ~l de la investigación y análi• 
sis literarios. Científicos y eruditos de 
muchos países han comenzado a em
plear ordenadores electrónicos en sus 
trabajos. Y el éxito de tales aplicacio• 
nes hace . pensar que en el futuro el 
ordenador electrónico, no sólo será un 
importantlsimo instrumento en las ma
nos de estos científicos, sino que libe• 
rará sus facultades creadoras, permi
tiéndoles consagrarse a los aspectos 
puramente creativos de tales discipli
nas. 

lisis de contenido; desde el establecí• 
cimiento de concordancias y listas de 
frecuencia de palabras al fechado de 
documentos antiguos. 

Se usa en esta explorac1~m un ~ues
tionario con, preguntas de tipo: ab1e!to, 
cerrado, abanico, espiral Y. proyectivo 
además un test de frases ,mcomI?le~as. 

La muestra estudiada esta const1tuida 
por 143 alumnos de ambos sex~s d~l 
primer año de medicina de la Umversi• 
dad Nacional Mayor de San Marcos. 

Los resultados presentados, en esta 
publicación, se refiere~ exclusiva~ente 
a los obtenidos a traves del cuestiona
rio y ellos expresan sus motivaciones y 
los diferen,tes factores familiares, eco
nómicos y de otra índole que influyen 

(8) Ibidem, págs. 85 y 86. 
(9) DURRUTY, Celia. "La teoría ge

neral de la acción en Talcott Par
sons" en cuestiones de Filosofía, 
aspectos de las Ciencias del Hom
bre. año I, N9 2 1962, págs. 46 y 
47. 

(10) DAVIS, Klngsley. "The elements o! So-
cial Actlon"' en Human Soclety. 1948, p6.gs. 
124-25. 

(11) KONKEL, F. y DICKERSON, R. La 
Formación del carácter, p6.g,14. 

(12) BRENNER, Charles. Elementos funda• 
mentales de Pslcoandllsls, pt\g. 58. 

En el Centro de Investigaciones Tho
mas J . Watson de IBM, en, Yorktown, 
Nueva York, se celebró no hace mucho 
tiempo, una interesante conferencia de
dicada al Intercambio de conocimientos 
e ideas en el campo del tratamiento 
electrónico de datos literarios: Repre
sentantes de diversas universidades 
discutieron, por vez primera, temas que 
coniprendia·n desde las pruebas de au
toría o paternjdad literaria a los aná-

Recientemente un grupo de cientüi
cos de la Universidad de Pisa, utili
zando un ordenador IBM 7090 ha dis• 
tribuido en un conjun,to de diez tablas 
especificas las 101.499 palabras que in
tegran la "Divina Comedia", de Dan
te. Cuatro de estas tablas son de par7 
ticular importancia para futuros aná
lisis lexicológicos del famoso poema del 
siglo XIV. Entre las posibilidades de 
estas tablas figuran las de permitir la 
restitución del léxico original del poe
ma hoy encubierto por más de 300 ver
siones aparecidas en los últimos seis 
siglos. El trabajo, que hubiese costado 
muchos años de esfuerzo, se efectuó de 
la manera siguiente: Se tran{,cribieron 
a ficha perforada cada una de las 1-4.233 
Uneas del poema y estos datos fueron 
introducidos en la memoria del orde• 
nador. Este concluyó su trabajo en sólo 
diecinueve horas. 

El tratamiento de la información li-
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teraria es la aplicación de las técnicas 
de ordenador electrónico a los campos 
de Í'nvestigación cientificos que com
prenden no sólo la literatura, sino tam
bién la filología, la filosofía e incluso 
la teología, con objeto de obtener re
sultados automáticos sobre información 
del lenguaje. 

Los primeros estudios de estilistica 
comparada con ordenadores son debi
dos a los profesores Mosteller y Walla
ce, de la Universidad de Harvard, que 
resolvieron un problema de autoría en, 
12 discutidos "Federalist Papers". Lue• 
go, el doctor John W. Ellison acomete 
el estudio de 309 manuscritos griegos 
del Nuevo Testamento con un ordena
dor. Y más tarde el doctor James T. 
McDonough refuta la antigua idea de 
Muerto", de dos mil años de antigüe
que la "llíada" es un conglomerado de 
canciones cortas, obra de autores di
versos de épocas y lugares también di
versos, afirmando que un solo rapsoda 
es autor de toda la obra. 

El uso más .frecuen1te de los ordena
dores en el campo de la literatura es 
la elaboración de indices verbales. En 
síntesis existen dos tipos fundamenta
les de índices: primei;o, la simple lista 
alfabética del texto mostrando la fre
cuencia o localización de palabras, o 
ambas cosas; y segundo, la lista de con
cordancias textuales, mostrando todas 
las palabras de una obra literaria de• 
terminada np sólo alfabéticamente, si
no también por su contexto. En los do
cumentos antiguos, la traducción cons
tituye realmente una interpretación y 
el análisis de palabras empleadas y 
sus relaciones son clave para la tra
ducción y el fechado. 

Un ordeñ1ador electrónico IBM hizo 
posible el análisis e interpretación de 
ios imnosos "Manuscritos del Mar 
Muerto" de dos mil años de antigüe
dad, encontrados en unas cuevas cer• 
canas al Mar Muerto. El ordenador 
elaboró un índice completo de la ter• 
minologia de los documentos. 

Por otra parte, en el caso de los alu
didos manuscritos, la con,versión de la 
prosa en series de relaciones numéri• 
cas permitió al ordenador hacer una 
consideración especializada del sentido 
con que las palabras estaban escritas 
en aquellos lugares del pergamino en 
donde diversos factores las habían he• 
cho desaparecer. El ordenador · analizó 
las palabras proceden,tes y subsiguien• 
tes de cada una de las mutilaciones, 
evaluando electrónicamente miles de 
aquéllas hasta encontrar la más ade
cuada al contexto. La máquina, en 
aquella ocasión, pudo reemplazar has• 
ta cinco palabras consecutivas. 

El profesor Joseph Raben, del Queen 
College, de Nueva York programó re
cientemente un ordenador para investí• 
gar una supuesta influen.cia de Milton 
en Shelley. La máquina investigó los dos 
famosos poemas: el "Paraíso Perdido", 
de Milton, y el "Prometeo Encadena
do", de Shelley. Los hallazgos prelimi• 
nares demuestran concretamente que 
Shelley tomó la dicción de Milton para 
ampliar su pensamiento. El profesor 
Raben manifestó posteriormente que la 
técnica desarrollada en este estudio pi
loto permitirá precisar el impacto de 
una mente creadora en otra con mucha 
mayor precisión que hasta ahora. 

En la Feria Mundial de Nueva York 
se exhibió un índice electrónico de los 
15 millones de palabras que integran 
las obras de Santo Tomás de Aquino 
efectuado por el doctor Roberto Busa, 
S. J., del Centro de Automación de 
Análisis Lingüísticos de Gallarate, Ita• 
lia. Sin la ayuda del ordenador, la 
agrupación y análisis de las palabras 
hubiese requerido el trabajo de 50 in
vestigadores por un periodo de 40 años. 

Se está añadiendo, pues, una nueva 
dimensión a la investigación literaria 
mediante la aplicación de las técnicas 
de proceso de datos a los estudios hu
manísticos. Los ordenadores electróni
cos pueden efectuar velozmente el in
finito número ae opei;aciones necesa
rio para establecer un dato útil a los 
científicos y humanistas. El desarrollo 
de la cooperación entre éstos y los téc
nicos e~ ordenador puede conducir a 
un excepcional conocimiento del mun
do de las letras. 

(De la Revista "Indice", de Madrid. 
N9 207) 
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UN VIAJE 'CJI! E!_,,,.,...STU 
(NOT~S AL MARGEN) 

Raro ejemplar 
de una palmera 
de dos cabezas 
(Carás). 

Dejando nuesh;a habitual manera 
de conocer el Perú encerrados en nues
tras aulas de cemento y cristales, 62 
alumnos de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, viajamos a ese pre
cioso valle del Callejón de Huaylas, 

Salto de agua 
en una represa de la 
Central Hidroeléctrica 
en el río Santa. 

reg1on que por su belleza geográfica, 
los restos arqueológicos que posee, los 
recursos naturales que contiene y las 
comunidades indígenas que en él mo
ran interesa a cada uno de nosotros. 
Una cosa es conocer a través de los li
bros y otra poniéndose frente a la rea
lidad. En verdad conocimos regiones 
geográficas que solamente sabíamos 
por nombre, como la puna, el suny, la 
yunga, etc.; descubrimos una palmera 
de dos cabezas en la Plaza de Armas 
de Caraz, tuvimos la oportunidad de 
conversac con los indígenas sobre sus 
problemas capitales, principalmente 
con los de Vicus. De este modo hemos 
tratado de hacernos una idea general 
y real de los problemas de esta región 
del Perú. 

Este viaje fue organizado por el Cen
tro Federado de Letras y patrocinado 
por la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas. Los alwnnos fueron selec
cionados en la Secretaría de la Facul
tad según el orden de sus méritos, des
de el primero hasta el quinto año, de 
todas las especialidades existentes. Nos 
acompañaron dos destacados catedrá
ticos de la Facultad: el doctor Javier 
Pulgar Vida!, catedrático de Geogra
fía del Perú y recursos naturales, y el 
doctor Federico ~auffmann, catedráti
co de Fuentes Históricas del Perú. 

EL CALLEJON DE HUAYLAS COMO 
CENTRO DE TURISMO 

El Callejón de Huaylas es uno de 
los lugares más favorecidos por la na
turaleza para el turismo en nuestra pa-

tria, puesto que en él se encuentran 
los más bellos paisajes naturales, si
tios arqueológicos de gran valía, ba
ños termales y además las comunida
des poseen un variadísimo folklore. 

Es un caso único contemplar las mon
tañas del Huascarán, Huandoy, Hual
can, etc. Las nieves de esta cadena de 
montañas, que hacen cantar al pueblo 
"así blanco quisiera ser, así blanco mi 
corazón", al diluirse van a formar u
na serie de lagunas y riachuelos de a
gua transparente que dan vida cons
tante a los pequeños núcleos humanos 
diseminados a lo largo del Callejón. 
Entre las lagunas, la más bella es la 
de Llanganuco a 3870 metros sobre el 
nivel del mar, situada en medio de un 
valle glacial en forma de U. Su nom
bre viene de una planta parecida a la 
acelga y que es medicinal (sirve para 
curar enfermedades del riñón e híga
do). Las aguas de Llanganuco son azu
les, en estas aguas se reflejan las finas 
siluetas del quishuar, árbol resistente, 
su corteza es de varias capas que se 
van renovando, alguien dejó escrito su 
recuerdo en la corteza de un quishuar, 

j," 
sin saber que dentro de pocas semanas 
ya no habrá inscripción alguna. 

En el Callejón de Huaylas hay cer
ca de veinte pozos de agua termal, en
tre ellos el más famoso es el de Chan
cos, situado a treinta kilómetros de 
Huaraz y a una altura de 2,800 me
tros sobre el nivel del mar. Estas fuen-

~ tes curan muchas enfermedades, entre 
ellas el reumatismo, la esterilidad fe
menina, parálisis, enfermedades del 
riñón e hígado, etc. 

Sitios singulares que valen conocer
los no faltan a lo largo del Callejón, co- ,. 
IDQ tl G~mimliglg <!~ -Xungªf l <¡t.!~ ~ª
rece una fortaleza; la iglesia de Chan
cos, en cuyo cielo raso se encuentran 
pintados los retratos de Marx, Lenin, 
Fidel Castro, etc., rastro de luchas 
políticas que hoy se halla convertido 

Artístico soporte 
de un baleó~ 
en la ciudad de 
Carás. 

en atractivo turístico. 

EL CA~TILLO DE CHA VIN 

Sabido es que en 1919 el doctor. Ju
lio C. Tello dio a conocer estas impor
tantes ruinas y luego formuló su teo
ría de que las culturas del Perú 'ha-
bían salido de la selva y que su centro 
estuvo en Chavín de Huantar. El doc
tor Tello limpió y se preocupó de la 
conservación de estas reliquias. A su 
muerte Chavín sufrió con la indiferen
cia del Estado, los saqueos, robos de 
huaqueros y la destrucción gradual de 
las construcciones preincaicas por los 
aluviones y los visitantes. 

En estas reliquias se notan guerre-
1·os, reyes, mujeres con. sus hijos, chas
quis, etc. Lo que nos llamó la atención 
es una figura humana con las manos 
mutiladas; además una antara, instru
mento musical hecho de cañas huecas, 
que tiene siete cánulas, lo que vendría 
a confirmar que la música preincaica 
no fue solamente pentafónica sino ep
tafónica. 

Marino Gonzales es hoy el único en
cargado de cuidar y limpiar las ruinas. 
Se encargó de mostrarnos las distin
tas galerías explicándonos a cada pa
so sus descubrimientos. Nos llevó a u
na galería de reciente limpieza en cu
yo fondo oscuro y lleno de murciéla
gos nos mostró un compartimiento sin
gular al que se entra por un orificio 
por donde pasa el cuerpo humano a
rrastrándose. El techo de este compar
timiento está sostenido por dos pie
dras ornamentadas de dibujos estiliza
dos. Una de ellas se encuentra quebra
da y pronta a caerse. 

Este museo ha sido formado y es di
rigido por el canónigo don Augusto 
Soriano Infante, quien ha recorrido ca
si todos los lugares arqueológicos de 
Ancash y ha recogido la mayor parte 
de estos monolitos. Cuenta que en ca
da sitio que llega para oficiar la misa 
u otros ritos cristianos recibe como pa
ga restos arqueológicos. Muchos de los 
monolitos expuestos se han encontrado 
en el cementerio de Huaraz y además 
en los muros de las construcciones vi
rreinales e incluso modernas. 

EL CALLEJON Y SUS RECURSOS 
NATURALES 

A lo largo del intenso recorrido que 
hicimos durante una semana no sola
mente hemos conocido lugares y con
versado con los naturales, sino tam
bién hemos cogido a cada paso flores, 
comido frutos y hasta hemos descu
bierto muchas plantas. El Dr. Pulgar 
Vida! es un apasionado de las plantas, 
él nos dice: 

MUSEO DE PUCA RANRA 

El Museo de Puca Ranra se encuen
tra a un kilómetro de Huaraz. En este 
museo se hallan centenares de mono
litos y cabezas clavas pertenecientes 
a la cultura Huay1as, posterior a la 
de· Chavín y anterior . a la de los Incas, 
Dos arqueólogos colombianos que visi
taron una vez este museo al ver tantos 
monolitos exclamaron: "Aqui hay más 
estatuas que en todo Colombia". En rea-

. lidad el valor de este museo está en 
la cantidad y la diversidad de mono
litos que posee. 

- Comemos pocos vegetales. Nuestros 
antepasados comieron 400 vegetales 
diferentes, nosotros 100, al año. Los 
incas fueron unos sabios en recursos 
naturales. Esas mismas plantas hoy, sin 
saber que son comestibles, las pisamos, 
las tenemos por inservibles. Los mis
mos indígenas se han olvidado del va
lor de sus vegetales. 

- ¿Qué planta nos recomienda Dr. 
para una sopa? 

-Agreguen a la sopa un poco de 
pacoyuyo y verán que es más valioso 
que la espinaca. El pacoyuyo crece por 
sí solo, sus semillas las dispersa el 
viento andino. 

Hemos apuntado muchísimos nom
bres de plantas en quechua, hasta de 
las que crecen cerca al túnel de Ca
huich que comunica la vertiente del 
Callejón con la Cuenca del Amazonal 
( 4480 metros de altura); mullaca, hui
ra-huira, huamanripa, etc. 

EL SIDCIDIO DE RANRRAIRCA 

Del cerro pedregoso (ranrra irca) ha
ce pocos años se desprendieron millones 
de toneladas de nieve que al caer en 
una laguna la desbordaron y arrasa
ron la humilde ciudad de Ranrrairca. 
En Ranrrairca murieron en contados 
segundos miles de hombres y se salva
ron pocos. Estos hoy al lado de sus 
muertos están levantando la nueva 
ciudad. Junto a las piedras asesinas 
(algunas de 2000 toneladas) están cons
truyendo sus hogares. ¡Qué suicidio! 
El cerro pedregoso nuevamente se des
prenderá y borrará del mapa a la po
blación porque no hay manera de de
tener los agrietamientos del Huascarán. 

La geografía sugiere la edificación 
de la nueva ciudad en una loma cerca
na, fuera del peligro de los aluviones 
y en la que no hay la hierba maldita, 
el quicuyo, que es una graminácea que 
invade todo, los campos, los techos, la 
madera, incluso la piedra, y que no 
permite el desarrollo normal de la a
gricultura; en cambio es buena para 
alimentar el ganado vacuno, ya que 
contiene 70 por ciento de cílica, 2 por 
ciento de grasa y 3 por ciento de pro
teínas. Ranrrairca no puede ser agrí
cola, tiene que convertirse en centro 
ganadero, esa es su salvación. 

En una reunión del Centro Federado 
de Letras que tuvo lugar en la Ciu-
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dad Universitaria la mayoría opinó 
que es necesario la dación de una ley 
para que Rannairca se edifique en un 
sitio seguro. 1EJ□RAMIENT0 ·. DEL. 

H□GRR . . ~l[DS 
LA UNIVERSIDAD DE ANCASH 

In,vitados por la Gran Unidad "Tori
bio de Luzuriaga", el Colegio Nacio
nal Mixto "Florencia Vásquez" y por 
el Comité Pro Creación de la Univer
sidad de Ancash tuvimos la oportuni
dad de asistir a reuniones importa n
tes. El Dr. Javier Pulgar Vidal dio la 
nota más saltante al sugerir las facul
tades que deben existir en la Univer
sidad proyectada. Según el Dr. Pulgar 
éstas deben ser: 1) la de Ciencias Geo
gráficas y Planificación, 2) la de Cien
cia del Turismo, 3) la de Ciencias Fo
restales, 4) de Zootécniea, 5) la de A
gricultura y Oceanografía, 6) la de 
Ingeniería de las Industrías, 7) la de 
Economía del Desarrollo, 8) la de Ad
ministración Pública y Privada, 9) la 
de Actuaria, 10) la de Sociología y 
Antropología, 11) la de Educación <1::o
munal, y 12) la de Arquitectura So
cial. 

LA COMUNIDAD DE VICUS 

Sobre la comunidad de Vicus se ha 
hablado mucho. Vicus está a 3050 me
tros sobre el nivel del mar, en la re
gión quechua, con un clima primave
ral, bueno para la producción de papa 
y maíz. 

Vimos que en un riachuelo que pasa 
por el costado de la escuela los niños 
lavaban sus platos y otros se peina
ban. El agua que corría era turbia, el 
mismo nombre del riachuelo sugiere 
esto. Yana yacu, agua negra. Desde ha
ce dos años no tienen agua potable. 
Los comuneros y las autoridades se 
quejan de que las vacas que tenían 
para cría se murieron. No existe un 
vivero, no hay suficientes herramientas 
y ni motor en la escuela para la en
señanza de la carpintería. Realmente 
no encontramos la comunidad flore
ciente que suponíamos. En el conver
satorio que organizó el Centro Federa
do de Letras en la Ciudad Universita
ria para informar sobre nuestro viaje 
a las autoridades y alumnos de San 
Marcos todos coincidimos de que en 
Vicus sí hubo un ligero cambio, un 

J 
cambio psico-social, pero en lo que se 
refiere a un cambio sustantivo, funda
mental, no hay, no existe; tampoco se 
lo permite la estructura del país. 

EVALUACION 

Una semana después de que el gru
po de alumnos de la Facultad de Le
tras y Ciencias Humanas huvo viajado 
se realizó una reunión con la finalidad 
de evaluar los resultados del viaje. 

A esta reunión asistieron los catedrá
ticos que acompañaron a los alumnos 
al Callejón de Huaylas y profesores de 
diferentes especialidades. En esta se-

Un pequeño vicosino, 
de pobres vestiduras, 

pero sonriente, 
posa frente a un local comunal. 

sión se entabló un debate sobre una se
rie de aspectos positivos del viaje, in
cidiendo especialmente sobre los re
cursos naturales, riqueza arqueológiea 
y posibilidades de fomentar el turismo 
en la región visitada. 

Lo realizado en el presente año es 
una muestra de que puede intensificar
se esta clase de estudios guiados para 
familiarizar a los estudiantes con la 
realidad. 

Textos de 

Hermógenes Janampa. 

Vista del Cañón del Pato. 
Un puente colgante 

y los túneles 
atraviezan por la roca viva. 
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LA -LALJT, KALA 
AKADEMI IIINDtJ: 

Por el Dr. F~AN!20 TÓLA. Agre
gado Cultural del Perú en ·1a lndia. 

La Lalit Kala Akademi, o Acade
mia de Bellas Artes, fue inaugurada 
en Nueva Delhi el 5 de agosto de 1954 
por Maulana Abul Kalam Azad, inte
lectual de prestigio, que desempeñaba 
entonces el cargo de Ministro de Edu
cación. Aunque creada poc el Gobier
no de la India, la Lalit Kala Akademi 
es una institución autónoma que fun
ciona sin interferencia gubernamental. 
Su finalidad es promover y fomentar 
el desarrollo de la pintura, escultura y 
artes gráficas. La Akademi está dirigi
da por un Consejo General formado 
por artistas e intelectuales. 

En cumplimiento de sus fines, la La
lit Kala Akademi lleva a cabo una se
rie de actividades que resumimos bre
vemente a continuación: 

La Akademi edita no sólo dos re
vistas de arte, la0·''Lalit Kala" y la "La
lit Kala Contemporary" (dedicada es
ta última al arte contemporáneo de la 
India), sino además una serie de pu
blicaciones, especialmente álbumes de 
reproducciones de arte como pinturas, 
miniaturas, etc. Mencionemos entre 
éstas las siguientes: Kishangarh Pain
ting, Birbhum Terracottas, Bundi Pain
ting, Paintings of the Sultans and Em
perors of India in American Collec
tions, The Golden Flute, Ajanta Pain
tings; así como las dedicadas a artis
tas modernos o contemporáneos: Ravi 
Varma, Bendre, Hebbar, Chavda, Hal
dar, Paniker, Prodosh Das Gupta, Ram
kinker, Hussain y Drawings and Pain
tings of Rabindranath Tagore. Estas 
publicaciones se distinguen por su cui
dadosa presentación y, dedicadas al 
gran público, tienen precios económi
cos. La Akademi ha publicado también 
las actas de los· Seminar on Art Educa
tion, Seminar on Architecture y Se
minar on lndian Art History y un u
tilísimo Artists Directory con infor
mación acerca de más o menos 600 
artistas contemporáneos. 

La Akademi ha formado una Biblio
teca especializada de obras de arte. 

La Lalit Kala Akademi concede a
demás subsidios a una serie de institu
ciones, ya sea de carácter estatal, ya 
sea de carácter privado, dedicadas al 

arte. Es así como en el afio 196,3 ha 
concedido 90,00Ó rupias (m"f1s o menos 
S/ o. 4?0,000.00) a diversas de esas ins
tituciones. 

En el año 1963 la Akademi llevó a 
cabo con gran éxito la Exhibición Na
cional de Arte presentando 176. obras 
de pintores, escultores y artistas gráfi
cos, seleccionadas de entre 1248 obras 
presentadas por 551 artistas. Más de 
6,000 personas concurrieron a esta, 
exhibición. 

La Akademi promueve la exhibición, 
no sólo de obras de artistas indios, si
no también de obras de arte de otros 
países. Así en el año 1963 se llevó a 
cabo una Exhibición de Pinturas con
temporáneas yugoslavas y otra de pin
fura Malaya Contemporánea. Estas 
exhibiciones fueron presentadas no só
lo en Delhi sino en varias otras ciu
dades de la India. 

La Akademi ha participado en va
rias exposiciones de arte en el extran
jero dando a c;onocer la obra de los 
artistas de la India. En el año 1962 
participó así en la XXXJ9 Biennal de . ,, 
Venecia y en la Commonwealth Art 
Today. 

Con el fin de preserv~ el patri
monio artístico de la India, la Akademi 
ha encargado a diversos artistas de re
nombre copiar las pinturas existentes 
en antiguos templos y grutas, que co- · ' 
rren peligro de deterioro por- estar. 
eXpuestas a la intemperie: Es así co-, 
me se están copiando los fresc·os· que 
existen en las Cuevas de Bagh y en 
el Templo de Brajraj, etc. 

Además de las anteriores activida
des, la Akademi lleva a cabo una la-· 
bor de ayuda directa a los artistas de 
la India. Para tal objeto importa di
rectamente del extranjero ma'.tetiales, 
como colores, telas, pinceles etc., que 
luego distribuye a precio de costo en
tre los artistas de todo el País. Ha or
ganizado un Fondo destinado a ayudar 
a los artistas, que se encuentran en si
tuación difícil, como enfermedad, in
capacidad temporal etc. Y ha iniciado 
las gestiones para obtener del Estado 
que concede ciertos inmuebles para 
convertirlos en ,"estudios" para los ar
tistas que no disponen de un lugar a
decuado para llevar a cabo sus activj.:. 
dades. 

Homenaje al 20 an.iversario de la . 
lracultad de Educación 

Entre el 20 y 27 de junio último se 
realizó la semana de homenaje, al 20 
aniversario de la Facultad de Educa
ción. El programa estuvo a cargo del 
Departamento de Extensión Cultural 
de la Facultad y su desarrollo fue el si
guiente: 

Lunes 20: Romería al cementerio, 
colocación de ofrendas florales ante las 
tumbas de los Dres.: Eloy Rodríguez 
Picón, Pedro Dulanto y Julio Chiribo
ga, fundado~es de la . Facultad. 

En la noche se presentó el cuerpo de 
Ballet Universitario en el Teatro Se
gura. Los números presentados bajo 
la dirección de Roger Fenonjois fue
ron: Rosamunda, La Peri, Clase de 
Danza y Jazz para seis . 

Martes 21: En el Salón del Depar
tamento de Actividades Culturales se 
inauguró la exposición de trabajos de 
los alumnos del Puericultorio Pérez A
raníbar . 

Miércoles 22: La pianista Laura 
Yanqui ofreció un recital que com
prendió piezas de Bach, Chopin, Ra
vel, Beethoven y Bartok, en el aula 3 
de la Facultad. 

El T. U. S. M. dramatizó, en la no
che algunas piezas de "Poemas Huma
nos" de César Vallejo. La interpreta
ción y dirección estuvo a cargo de Her
nando Cortés y la escenografía corres
pondió a Alejandro Romualdo. 

Jueves 23: Sobre "El educador an-

te el mundo del cine" habló el Dr. An
drés Rouskowski. La charla fue ilus
trada con las siguientes proyecciones: 
''Los hombres de la ballena", "Fiddle 
de dee" y "La evasión" de Ruspoli, Mac 
Laren y Fischbach, respectivamente. 

Viernes 24: "Variaciones sobre un 
tema de Mozart" de F. Sor, "Preludio
Allemande-Fuga" de J. S. Bach, "Dan
za Española N9 5" de E. Granados 
fueron entre otras las piezas que Juan 
Britto ofreció en su recital de guitarra. 

Una hora después, el Dr. José Jimé
nez Borja dio una conferencia en la 
que recordó el "Nacimiento de la Fa
cultad de Edueación" . 

Sábado 25: El Instituto Nacional de 
Educación Física aunándose a estos ho
menajes realizó. un nutrido pnograma 
en honor a los 20 años de la Facultad 
de Educación en su local del Gimna
sio. Luego de las palabras del Dr. ,!_o
sé Rivas Mongrut, Director del INEF, 
se presentó: Mosaico gimnástico, El to
ril de Sicaya, El Alcatraz, recitación 
de los poemas "El seminarista de los 
ojos negros", y "Canción de la juven
tud" entre otros números. 

Cerrando esta semana de homenaje, 
el lunes 27 a las 10 a.m., el Colegio de 
Aplicación de San Marcos se hizo pre
sente en un programa que comprendió 
las palabras de presentación del Direc
tor del Colegio, Dr. José Méndez Por
tillo, poesías y presentación del teatro 
del Colegio. 



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

(Viene del N9 23) 

Este proceso siempre compite con la desintegración por positrón, y 
e~ más común, debido a que implica un requisito de energía más favora
blf. Para que el nucleído l decaiga por captura de electrón a nucleído 2: 

1 
E1 - (E2 + Eb - Ee) > O 

donde Eb es la energía enl.azante del electrón capturado de la orbital 
·K o L, ( es decir la energía requerida para separar el electrón de la or
bital) y Ee es la energía potencial intrínseca del electrón. Se observa que 
en este caso hay una partícula menos ( el electrón) en el sistema resul
tante. En términos de masas este requisito de energía es: 

o: 

que se reduce a: 

M. l - ( M,. 2 + ~) > O ., c2 

Como la ehergía enlazante de los electrones K o L, aun en los átomos 
más pesados, es siempre menor que 1.02 Mev, la captura de electrón re
quiere menos energía que la desintegración por protón, y por lo tanto 
es más común. Por ejemplo, Be7 y Fe65 decaen por captura electrónica, 
pero son estables respecto a la desintegración por positrón. 

LECCION IV 

El cuarto modo de desiniegración (desintegración alfa) solamente 
ocurre en los átomos más pesados. Da como resultado la formación de 
un núcleo de He4 ( una partícula alfa) y un núcleo con dos protones me
nos y dos neutrones menos que el núcleo original. Se debe observar 
que este cambio por sí mismo no conduce a la zona de estabilidad; sin 
embargo, acoplado con la desintegración beta, ayuda a los núcleos gran
des a alcanzarla. 

El requisito de energía para que el nucleído l decaiga a nucleído 2 
por desintegración alfa es: E1 - (E2 + Ea) > O. En términos de ma
sas es: 

M0 l - (M0 2 + M0 He4
) > O 

M. l - zM0 e- - [Ma 2 - (z-2) M0 e- + M,. He4-2Mo e-] > O 

que se reduce a: 

Las partículas alfa no existen como tales en el núcleo, sino que, lo 
mismo que las partículas beta, se forman en el instante de la desinte
gración. 

De la diferencia de masas se puede calcular la energía que se espe
ra que tenga la partícula alfa emitida. Considérese por ejemplo la des
Integración de U235 a Th231 • Antes se ha encontrado que la diferencia 
entre las masas es 0.00498 u.m.a., lo cual equivale a 4.639 Mev. Esta 
es la energía total liberada. Ele esta cantidad total, la partícula alfa re
cibe una fracción, como energía cinética. Esta fracción es determinada 
por las masas relativas de la partícula alfa y el núcleo resultante. Para 
este cálculo se -pueden usar los números de masa ( que son aproximada
mente Iguales a las masas atómicas). La energía cinética de la partí
cula alfa es: 

Masa del nucleido 
E.C. XQ 

Masa de a + Masa del nucleido 

donde O es la energía total lih>erada. En este caso se encuentra que 

E.C. 
231 

--- X 4.639 
4 + 231 

E.C. = 4.55 Mev 

A diferencia de lo que ocurre en la desintegración beta, la partícula 
alfa recibe esta energía cinética, y si se traza el gráfico del número de 
partículas alfa con energÍa E.C. vs E.C.; se tiene lo siguiente: 

No .. de 
.alfas 

El quinto modo de desintegración (desintegración gamma) requiere 
que un neutrón o que un protón ocupe en el núcleo un nivel de energía 
más alto que el necesario. Por ejemplo, se podría tener un núcleo exci
tado de berilio-9, (Beº), tal como: 

o 

o + 
o + 
o + 

o + 
En este caso uno de los neutrones está dos niveles más arriba que el 

nivel más bajo que podría ocupar. El núcleo decaerá por emisión gamma 
cuando el neutrón caiga al nivel inferior. El exceso de energía se libe
ra en la forma de una radiación electromagnética, llamada rayo gamma. 
l.a energia deÍ rayo gamma es Íguai' a fa dWerencia entre los niveles de 
energía que intervienen. En este caso el neutrón puede caer directamen
te al nivel inferior, de modo que podría ser emitido un rayo gamma; o 
puede caer en dos etapas, de modo que serán emitidos dos rayos gam
ma. En ambos casos se libera la misma cantidad de energía total. 

El último modo de desintegración es la fisión espontánea, que ocurre 
muy raramente y sólo entre los nucleidos más pesados. En este modo de 
desintegración, el núcleo se rompe en dos núcleos bastante grandes, de 
diferente tamaño, más dos o tres neutrones. Los productos de un even
to de fisión no siempre son los mismos. Por ejemplo, se puede tener: 

020
238 ---➔ :111Krº" + r.oBa140 + 3n 

02U2ns ---➔ :1;iBr11~ + r.rLa 142 + 2n 

De una muestra de nucleidos que experimentan fisión espontánea, se 
obtendrá un espectro de los productos cuyos números A están en la rela
ción aproximada de 60: 40. Es así que si se traza el gráfico de rendimien
to de productos versus el número de masa, se oh.tiene lp siguiente: 

rendimiento 

nwnero de m~ 

Generalmente los productos de fisión primarios son radioactivos y ex
perimentan un decaimiento posterior por uno de los cinco modos antes 
citados. 

El requisito de energía para que se verifique una fisión espontánea 
es que: 

donde En es la energía potencial de los neutrones liberados. Unicamen
te los nucleídos muy pesados (U, Pu, etc.) satisfacen este requisito de 
energía. 

LECCION V 

Un nucleido dado puede presentar más de- un modo principal de de
sintegración. Por ejemplo, la desintegración gamma acompaña general
mente a la desintegración de negatrón. Además, en una serie de nuclei
dos de un cierto tipo, una fracción puede decaer por emisión de positrón, 
otra fracción puede decaer por emisión de negatrón, y otra fracción pue
de decaer por captura de electrón. 

El modo completo de desintegración ( el llamado esquema de desin
tegración) es característico del tipo de nucleido. En un diagrama total 
de desintegración se resumen los modos de desintegración, la energía y 
la proporción de la desintegración correspondiente a cada uno. 

E~ 
Este diagrama indica que P32 solamente decae por desintegración de 

negatrón; el producto de la desintegración es S32, y la energía máxima 
de la partícula beta es 1.71 Mev (E1 - E2 = 1.71 Mev). 

(CONTINUARA) 

Estudios Geográfi
,as Peruanos 

en firan,ia 
En el Departamento de Geografía de 

la Facultad de Letras de la Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos, 
bajo la presidencia del Decano, Dr. Au
gusto Tamayo Vargas y del Director 
del Departamento de Geografía, Dra. 
Ella Dunbar Temple, se efectuó ayer 
la Mesa Redonda Académica sustenta
da por los geógrafos y catedráticos 
franceses, Drs. Olivier Dollffus y Co
llin Delavaud. 

La Dra. Temple en su presentación 
se refirió a la importante obra geográ
fica peruanista de los Drs. Olivier Doll
ffus y Collin Delavaud y presentó una 
visión panorámica histórico-geográfi
ca de la labor efectuada por los viaje
ros y científicos franceses en pro de la 
geografía peruana, destacando las ca
racterísticas y méritos de la escuela 
geográfica francesa. 

El Dr. Dollffus hizo una síntesis de 
los aspectos más importantes de su re
ciente libro sobre la geomorfología de 
los Andes Centrales del Perú en el 
que se han estudiado las principales 
formas de la morfología andina así co
mo los fenómenos de erosión, glacia
~i§!! ~~~;~!naria ! cambios p~!~~~~
máticos. Expresó además que esa obra 
constituye sólo el esqueleto de una se
rie de estudios que hay que realizar 
más detalladamente. Anunció un pró
ximo libro sobre los problemas funda
mentales del país en . relación con su 
desarrollo nacional y regional. Infor
mando además que Francia patrocina 
una investigación de Geografía en e
quipo a escala continental latinoame
ricana. 

Collin Delavaud, a su vez se refirió 
a sus estudios de geografía humana y 
económica en la región de la costa nor
te del Perú, expresando que esas in
vestigaciones incluyen estudios históri
cos para interpretar los procesos de po
blamiento, nacimiento de ciudades, dis
tribución de la población y organiza
ción de las actividades económicas en 
general. Trató asimismo sobre la im
portancia de las ciudades de Piura, 
Chiclayo y Trujillo como centros de 
formación de regiones urbanas en un 
país cuyo dinamismo no permite afir
mar conclusiones definitivas. Mencionó 
además sus estudios sobre la carretera 
Olmos-Marañón y la Colonización y 
sobre las terrazas mal:inas en nuestra 
región costanera sep,tentrional. 

A continuación se suscitó un debate 
de la más alta calidad científica en la 
cual intervinieron entre otros los Drs. 
Dunbar Temple, J. Pulgar Vida!, E. 
Orbegoso, L. Castro Bastos, T. Casana 
y E. Vergaray por el Departamento de 
Geografía, y los geólogos E. Bellido, 
Director de la Carta Geológica Nacio
nal y V. Benavides, Catedráticos am
bos de la Facultad de Ciencias, tocan
do temas de Geomorfología, Geología, 
Geografía Humana y Económica. Los 
geógrafos visitantes absolvieron las 
cuestiones planteadas con toda ampli
tud, revistiendo así esta Mesa Redon
da de dos horas y media de duración 
un excepcional carácter académico. 

El Dr. Augusto Tamayo Vargas, De
cano de la Facultad de Letras, agrade
ció a los Drs. Collin Delavaud y Doll
ffus su brillante participación, así co
mo a los señores catedráticos que ha
bían contribuido al éxito de la reu
nión, y expresó que en su calidad de 
Decano de la Facultad de Letras feli
cita al Departamento de Geografía y a 
su Director por la organización de es
te evento. 

La suscripción y adqui
sición de números anterio
res de "Gaceta Sanmarqui
na" puede hacerse en el De
partamento de Publicacio
nes de la Universidad, Lo
cal central (Parque Univer
sitario), Teléfono 83727. 



Nuestra Pequeña 

Histori~ 

A las varias publicaciones de obras 
históricas que están apareciendo en es
tos últimos meses, se suma la del Dr. 
José Gálvez. 

De Gálvez, el Departamento de Pu
blicaciones de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos ha publicado u
na recopilación de sus escritos con el 
título de "Nuestra Pequeña Historia" 
(1); lleva un prólogo del actual Rec
tor de la Universidad, Dr. Luis A. Sán
chez. 

En esta obra, de 425 páginas, se ha 
reunido a las publicaciones que el Dr. 
Gálvez hicier~ en varios órganos de di
fusión entre los años 1929 y 1931. El 
libro en cuestión está dividido en cua-

. tro secciones; las tres primeras corres
ponden a la serie de escritos en el dia
rio "El Comercio" y la revista "Mun
dial" de Lima y en el diario "La Pren
sa" de Buenos Aires. La última parte 
contiene la "Chismogr_afía Nacional", 
título que dio el autor a un conjunto 
de artículos referentes a temas políti
cos, militares y estudiantiles. 

"Nuestra Pequeña Historia" es un li
bro original por su contenido y por el 
estilo en que está escrito. Encontramos 
en él narraciones ágiles, cortadas, es
critas con gracia y precisión. En cada 
una de las crónicas se vislumbran al 
mismo tiempo, amplio conocimiento de 
los hechos ocurridos y un modo suge
rente que se acerca al del tradicionis
ta Palma, sin ser imitación. 

La serie de relaciones incluidas en 
este libro aparecieron en diferentes fe
chas, en las publicaciones indicadas; 
muchas de ellas se publicaron bajo el 
pseudónimo de "X". 

Los temas costumbristas constituyen 
el contenido principal. Encontramos por 
ejemplo, notas sobre las heladerías de 
su tiempo, sobre la industria y el co
mercio; sobre rituales de los curande
ros, fiestas tradicionales, reuniones so
ciales. No están ausentes en sus narra
ciones ni el fútbol ni la hípica ni los 
toros; menos aún las anécdotas de vi
rreyes o humorismos de personajes 
históricos. Tampoco faltan los aconte
cimientos culturales en sus diversas 
manifestaciones. Todo esto constituye 
un ramillete de narraciones picantes, 
acontecimientos no escritos en nuestra 
"grande historia". 

''G A C E T A . S Á ?l 1'l'. A R Q 'O I N A" 

En los primeros copítulos del libro, Bloch, 
centro sus ideos sobre lo institución feudol 
en dos puntos básicos: morfologío social y 
los rasgos intelectuoles. Sobre el primer 
punto desarrollo lo historio de los sucesivos 
invasiones el suelo europeo por los rousul
mones, húngoros y normandos, que han de
jado uno herencia social y cultural profun
do en el panorama europeo. A consecuencio 
de estos desplozomientos humanos que de
terminaron lo caído del Imperio Carolingio, 
se constituye lo estructuro social de lo Edad 
Medio europeo. Incidiendo en el otro aspec
to, el autor señalo que lo evolución intelec
tual en esto sociedad complejo, determinó 
o lo postre un "spirit corps" del feudalis
mo. Este estado intelectual creó, natural
mente, instituciones afines, como el derecho, 
lo educación. 

Bueno porte del libro estó dedicado al 
estudio de los formas de vínculos de de
pendencia. Bloch, clasifico este fenómeno 
social en dos grupos: vlnculos de hombre 
o hombre y vínculos de hombre o propie
dad. Lo primero formo de vínculos está 
basado en lo consanguinidad, el linaje, Jo 
dese, er' poder. 

Lo otro formo de vínculos de lo sociedod 
feudol, ~stó descrito en su estado esencial : 
dependencia por uno porte y protec
ción por otro. Es el señor feudal que busco 
lo alianza de sus súbditos; es el siervo que 
pide protección al señor Feudol. Ambos se 
necesitan poro subsistir: el poderoso y el 
débil, el señor y el siervo. 

Bloch, va mós olió de lo simple formu
lación del fenómeno social. Explico con 
igual rigor los vinculaciones religiosos, eco
nómicos y particularmente lo donación de 
lo propiedad. En este capítulo el outor de
fine con cloridod uno serie de términos apli
cados o lo época del feudalismo, como· 
feudo, vosollo, servidumbre, beneticio, etc:. 
El término de "feudo" es equivalente, dice, 
o relación económico que se traduce en 
oblígociones de hacer y no de tener. El se
ñor feudal entregaba lo tierro o condición 
de obligaciones recíprocos. El don ero un 
rasgo característico de eso sociedod feudal. 
Los mecanismos de dependencia estaban en 
esto formo interrelacionados entre clases 
diferentes. 

Lo Sociedad Feudal, es un libro valioso 
de consulto poro historiodores, sociólogos y 
economistas. Aunque el libro formo porte 
de uno monumental colección, titulado "Lo 
Evolución de lo Humanidad", que edito lo 
editoriol mexicano UTEHA, y distribuye en 
Limo, lo librería Gonzoles Porto, es por sí 
solo uno obro completo. 

Lo obro presento diez capítulos. lo edi
ciór:i de 1964 tenia 8. 

En el capítulo 1, lo geografía como cien
cia del paisaje, se estudio lo noción, clases 
y elementos de los paisajes. Así como el 
campo o dominio de lo geografía. 

En los siguientes capítulos analizo los di
ferentes aspectos de lo Geogroflo y sus in
terrelaciones con el hombre, incidiendo no 
sólo en lo naturaleza geográfico, sino y, so- , 
bre todo en lo ecología y medios de trans
formación del hombre. 

DOCUMENTA 

Ha solido el N9 4 de lo revisto "Docu
mento" que edito lo Sociedad Peruono de 
Historio, esto vez al cumplirse 21 años de 
fecundo labor académico de ésto. El N9 4 
está dedicado o sus miembros fundadores, 
o los miembros de número y o los doctores 
Alejandro Hernóndez Robledo y Juan 8. 
Lastres, quienes ofrendaron sus esfuerzos o 
lo investigación de nuestro historio patrio . 

En el penúltimo capítulo, el clima y el 
hombre, se estudio los definiciones, elemen
tos y foctores del clima, así como lo relación 
hombre-clima. Informo sobre lo composi
ción de lo atmósfera. Lo presión atmosfé
rico y sus foctores. Lo rodioción solar, sus 
,efectos benéficos y dañosos. Lo temperatu
ra y el hombre. Importancia del clima en 
el hombre y en los actividades económicos 
d!!I hombre. 

Termino lo obro con un estudio sobre el 
relieve y el hombre. El reJieve tiene impor
tancia en lo orgonizoción del paisaje. En
foco lo reloción altitud-hombre. 

En base o investigaciones recientes con
sidero el autor "que el hombre de los An
des Peruanos constituye un nuevo tipo an
tropológico de los altiplanicies", presentan
do como característicos: musculoso y resis
tente al trabajo, pulmones bastantes desa
rrollados, cojo toróxico amplio, uno dinámi
co respiración que permite ventilación (hi
perventiloclón) muy superior o lo del nivel 

del mor, estatura bojo, moyor cantidad de 
sangre que los hombres de lo costo, rendi
miento del corazón más elevado que el hom
bre de lo costo; es un otleto de fondo, y mo
yor resistenico o lo onoxio. En lo relación 
oltitud-reproducción se establece que lo "al
t itud ofocto lo copocidod genésico del hom
bre y de los onimoles debido o su influen
cio". Después v¡'ene el estudio sobre el mol 
de montoño o "soroche" . 

Como apéndice preser:ito un esquemo so
bre lo geogrofío del departamento de Limo 
que el outor ha elaborado con Eróclides Ver
goroy Loro. 

Lo bibliogrofío empíeodo por el Dr. Ciro 
Hurtodo, es reciente, pues utilizo lo publi
cado en los últimos 25 años. 

Por lo que teca o los fotografías del libro, 
el autor sostiene: "tienen por objeto, iniciar 
lo aplicación del método de fotointerpreto
ción en el proceso enseñonzo-oprendizoje y 
en lo investigación de todos los elementos 
integrantes del paisaje geográfico". 

J .E.M.O. 

(1) HURTADO FUERTES, CIRO. "lntro-
ducción o lo geografía humano general. Pri
mero porte". Segundo edición, ,:olleres de 
artes gráficos de Tipografía Peruano, 113 
pp., Limo, 1966. 

Lo Sociedad Peruano de Historio se fun
dó en 1944, desde entonces ha merecido 
constantes elogios por su actividad estricta
mente académico. Hoy en día esto socie
dad funciono bojo lo dirección de lo docto
ro Ello Dunbor Temple, catedrático y Direc
tora del Departamento de Geografía de lo 
Focultod de Letras y Ciencias Humanos de 
Son Marcos. Lo revisto que comentamos lo 
dirige también lo doctoro Ello Dunbor, se
cundado en su labor, como Secretorio de Re
dacción, por el doctor Alberto Touro del 
Pino. 

Reolmente esto revisto significo uno ar
duo labor constante de sus miembros, nos lo 
dice lo cantidad y calidad de los coloboro
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En sus bien cuidados páginas trae mono
grofíos y ensayos especiolizodos. El Dr. Al
berto Tauro del Pino escribe sobre "Manuel 
de Odriozolo prócer-erudito-bibliotecario"; el 
Dr. Teodoro Meneses, sobre "Nuevo traduc
ción de preces o himnos quechuos del cro
nista Cristóbol de Molino, el "Cuzqueño" ; 
el Dr. Carlos Rodicoti, escribe sobre "Lo 
seriación como posíble eleve poro descifrar 
los quipus extronumeroles"; el Dr. Juon B. 
Lastres: "Francisco de Corbojol. Estudio 
Histórico y corocterológico"; el Dr. Bolívar 
Ulloo: "Los zonas peruanos de los ríos Yu
rúo y Purús"; y el Dr. Roúl Rivera Serna: 
"Los negociaciones diplomáticos peruano
bolivianos entre los años 1829-32". 

Ademós vienen estudios y notos de gran 
vallo por los doctores: Jorge Bosodre, Au
relio Miró Quesada, Charles Verlinden, S. 
Henry Wossen, Guillermo Lohmonn Villenb, 
Luis Jaime Cisneros, Lewis Honke, Ello Dun
bor Temple, Gustavo Pons Muzio, Alberto 
Touro y Raúl Rivera. 

EDUCACION 

Está e.n circulación el último número 
de la revista "Educación" que edita la 
Facultad de Educación de la Universi
dad de San Marcos. Esta es la corres
pondiente a los años académicos de 
1'963 y 1964, los números 26 y 27. 

(1 l Morch Bloch, "Lo Sociedod Feudal, 
lo formoción de los vínculos de dependen
cio" , UTEHA, colección Lo Evolución de lo 
Humonidod, tomo 52, México, 1958. 

TERMINO CICLO DE 
CINE CLASICO 

Una Comisión de Redacción, integra
da por los doctores: Emmo Barrantes 
(Decano de la Facultad), Manuel Ar
güelles, Carlos Velit, Augusto Salazar 
Bondy y Nelly Festini, ha sido la en
c,argada de editar la revista. 

Introducción a 
Humana 

la 
Geografía 

Tres profesores de la Facultad pu
blican interesantes artículos sobre la 
especialidad. Ellos son: el Dr. Rober
to Koch, que escribe sobre "La Educa
ción en América" (Revista Histórica 
Comparatla); el Dr. Alfredo Reba:r.,a A-

"En un género que participa del cos
tumbrismo y la evocación lírica, es 
descriptiva y sentimental, información 
y ensueño", dice el Dr. Sánchez en su 
prólogo, en el cual, con la reconocida 
autoridad que tiene, ha hecho no sólo 
una apreciación general y una situa
ción literaria de la obra, sino también 
la reseña biográfica del autor. 

El volumen que comentamos ha si
do cuidadosamente editado por la U
niv.ersidad, de la que fue primero a
lumno y después maestro, el Dr. José 
Gálvez. 

El doctor €ira Hurtado Fuertes acabo de 
publicar lo segundo edición de su "Introduc
ción o lo Geografía Humano, Primero Por
te", ( 1) cuyo primero edición he sido corre
gido y aumentado. 

Con gran éxito ha finalizado el Se
gundo Ciclo de los "Clásicos del Cine", 
que bajo los auspicios del Comité In
teruniversitario de Extensión Cultural, 
integrado por las Universidades de S.an 
Marcos, Católica, Ingeniería y Agraria, 
se ha llevado a cabo durante los meses 
de mayo y junio. 

La proyección de las películas se rea
lizó en el Auditorio del Ministerio 
de Trabajo con numerosa asistencia de 
aficionados al cine, especialmente de 
críticos de arte, intelectuales y estu
diantes universitarios. 

R. R. 
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costa, quien colabora con "El Proble
ma Educativo Peruano y su estrecha 
vinculación con la trayectoria de nues
tra cultura"; y finalmente el Dr. Glli
llermo Loli, quien formul,a su ''Pro
yecto sobre un Plan 'de Acción y Ex
tensión Cultural de la Facultad de E
ducación dentro de su zona de influen
cia". En las últirijas páginas da cuen
ta sobre las actividades académicas y 
administrativas de la Facultad y se han 
incluido estadísticas de alumnos ma
triculados en 1963 y 1964. Sobre este 
p,articular, se informa que en 1963 
se matricularon 1,800 alumnos: 891 
varones y 909 mujeres. Mientras que 
en 1964 el número de matriculados al
canzó a 2,121 alumnos: 1,082 varones 
y 1,039 mujeres. Además se incluyen 
una serie de datos estadísticos: de m,a
triculados por años, sexos, lugares de 
procedencia, actividad económica, etc. 
de los estudiantes de la Facultad en el 
curso de los dos años acádémicos. 

Esta en preparación el número que co
rresponde .a 1965, en el que vendrán 
otras informaciones y artículos de la 
especialidad. La venta de los números 

anieriores se hace en ia Librería de ia 
Universidad y en la sección revistas y 
copias de la Facultad. 

"GACETA VETERINARIA" 

Hemos recibido el primer número de 
"GACETA VETERINARIA", corres
pondiente al primer trimestre de 1966, 
editado por el Departamento de Publi
caciones del "Centro Estudiantil Vete
rinario de Investigaciones" (C. E. V. 
I.). Esta nueva publicación estudiantil 
está dirigida por Edgardo Figueroa Te
rry:, colaborando en ella Catedr,áticos y 
alumnos de la Facultad. 

El número publicado tiende a pro
porcionar conocimientos sobre ciertos 
factores y problemas que afectan a la 
explotación ganaderá, con la publica
ción de los resúmenes de Tesis de los 
Drs.: Domingo Castro G. "Evaluación 
del estado actual de la explotación por
cina en la graii Lima", comentada por 
el Dr. Luis Sáenz I.; Enrique F. Ame
ghino. C. "Valor comparativo de la Ha
rina de Soya y de Pescado en raciones 
para engorde de Porcinos"; Florencio 
Vílchez C. "Encuesta sobre la difusión 
Leptospirósica Bovina en un hato del 
valle de Lima". Ricardo Valdivia R. 
"Algunas variaciones fisiológicas en re
lación con el ciclo estrual de la vaca", 
Fernando Salaverry P. "Leptospirosis 
bovina en la Provincia de Huamachu
co", Guillermo Meini S. "Investigación 
de Salmonella en alimento elaborado 
para aves". 

Además presenta una nota sobre: A
nomalia en la estructura y origen del 
Músculo Redondo Mayor en el perro, 
por el Dr. Quiterio Núñez; contando 
también con una sección de Revista 
de Revistas y una sección informativa. 

Este primer número marca un aus
picioso inicio para los miembros del C. 
E. V. I., dentro del fomento en el es
tudiantado universitario, del interés 
por la realización de trabajos de inves
tigación científica, mostrando además 
una buena orientación periodística en 
su publicación. 

GUIA DE LA FACULTAD DE 
QUIMICA 

(1) José Gálvez, "Nuestra Pequeña 
Histroria", prólogo de Luis A. Sánchez, 
Ed. U. N. M. S. M., Lima, 1966. 

La Sociedad Feudal 

En lo introducción -que lo edición onte
rior no presentaba- el autor expreso los 
propó,itos de su publicación: "el de consti• 
tuir uno obro de información y orientación 
geográfico; focilitor el conocimiento racio
nal de lo geogroflo, que se encuentro rele
gado en los centros superiores de estudio e 
investigación; proporcionor o grondes rasgos 
el conocimiento de los técnicos geogróficos 
oplicobles al desarrollo socio-económico de 
lo comunidod; contribuir o lo odecuodo for
mación de profesores de geografía y geógro
fos que sean los líderes o promotores del 
desarrollo de lo comunidad Peruano y Ame
ricano; formar y afianzar el sentimiento de 
Peruonidod y fortalecer el sentimiento de 
solidaridad humano, conociendo mejor los 
interrelaciones entre los diversos poisojes y 
los grupos humanos de lo tierra" . 

El Segundo Ciclo de los "Clásicos del 
Cine" incluyó las siguientes películas: 
''LuJú", de G. W. Pabst (Alemania, 
1927); ''La Madre'', de Usevolod Pou
dovkine (Rusia, 1926); ''La Conquista 
del Polo", de George Melles (Francia, 
1902); "La Carreta Fantasma", de Víc
tor Sjostrom (Suecia, 1928); "Amor Pe
destre", de Manuel Fabre (Francia); 
"La Pasión de Ju.a.na de Arco", de Carl 
Theodor Dreyer (Francia, 1928); "El 
Hombre de Arán", de Robert J. Flaher
ty (Inglaterra, 1934); y ''Lousiana Sto
ry" de este último autor (1946-48, 
USA). A excepción de las dos últi
mas películas, todas son mudas, pero 
con la traducción de las leyendas por 

las altavoces del proyector, todo el pú
blico ha podido beneficiarse. Esta vez, 
como en las proyecciones de películas 
del primer Ciclo, que se realizó en oc
tubre y noviemb:a:e del año pasado, el 
Comité Interuniversitario de Extensión 
Cultural editó un folleto con el -progra
ma completo del Ciclo y una breve 
historia de los directores y argumento 
de las películas que han facilitado la 
mejor comprensión de las obras, prin
cipalmente las de la estapa del cine 
mudo. 

El Sr. Miguel Reynel, Director de la 
Cinemateca Universitaria Peruana, fue 
el encargado de hacer uso de la pala
bra en la fecha 'inaugural y también en 
la clausura del Ciclo. En su segunda 
intervención anunció que en el segun
do semestre se ofrecerá el Tercer Ci
clo, con películas poco conocidas en Li
ma, de las que diSpone la Cinemateca 
Universitaria Peruana. 

Se encuentra en circulación la "GUIA 
DE ACTIVIDADES DE LA FACULTAD 
DE QUIMICA" ael presente año acadé
mico. Tiene una importancia especial 
en el ámbito estudiantil, puesto que 
hace más conocida a la institución y al 
mismo tiempo facilita los trámites 
administrativos en la Facultad. 

Expiicor los complejos fenómenos de lo 
formoción de lo sociedod feudo( dentro del 
morco de lo Europo Occidentol es el temo 
capital que abordo More Bloch ( 1 ), histo
riador y sociólogo francés profesor de lo 
Sorbono, en su obro "Sociedod Feudol, 
lo fNmoción de los vínculos de dependen
cia". 

Entre otras informaciones, publica: 
Régimen y plan de estudios de la Fa
cultad; Organización de la Facultad; 
Reglamentos: de concursos docentes, 
del profesorado; de ayudantías, de 
practicas vacacionales, del orden de 
mérito para las promociones que egre
san. 
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DERECHO 
JURISTAS DE AMERICA Y EUROPA 

DICTARAN CONFERENCIAS EN LA 
FACULTAD CON MOTIVO DEL 

PRIMER CENTENARIO 

Distinguidos figuras del mundo jurídico 
de Américo y Europa, como Charles Rou
sseou, Hugo Gotti, Jesús López Medel, Ca
milo Barcia Trelles, Pierre Cot, Manuel Son
huezo Cruz, Giorgi Stefoni, Peter Alphone 
Steiniger, etc., visitorón este año lo Facul
tad de Derecho de lo U. N. M. S. M., y 
dictorón conferencias en codo uno de sus 
especialidades, con motivo de celebrarse el 
Primer Centenario de su Autonomía. 

Uno Comisión especial de lo Facultad, ho 
programado uno serie de actividades cultu
rales, que han venido desorrollóndo_se desde 
lo iniciación del año académico. 

Durante este mes de julio, llegarán el 
Dr. Charles Rousseou, de lo Universidad de 
París, quien desorrolloró un Cursillo de cin
co dios sobre "El Ejercicio de lo Protección 
Diplomótico" . El Dr. Rousseou es un famo
so internocionolisto, Agente Diplomótico del 
Gbno. de Francia y autor de nu·merosos 
obras sobre Derecho Internacional. El Curso 
que dicto se inició el 4 de julio. 

El 11, el Dr. Hugo Gotti inauguró el Cur
so de "Derecho de Familia" y duró hasta el 
16 del mismo. El Dr. Gotti es Profesor Ti
t.llJiu. Q.ft IR. fQ.~l!l.tQ.c! e!~ º~r~~hq ~ <;_i_~n~i_qi 
Sociales de Montevideo en lo especialidad 
de Derecho Civil y ha sido presidente del 
Colegio de Ab'ogodos de Uruguay. De des
tocado actuación público, ho escrito mós 
de 39 libros y artículos sobre Derecho de 
Familia. 

El 7 de julio, el Dr. Camilo Bordo Tre
lles uno de los mós destocados internocio
nolistos españoles, dio uno conferencio so
bre su especiolidod. 

Poro el mes de setiembre, el Dr. Jesús 
López Medef, Catedrático de lo Universidad 
de Madrid, dlctoró un Cursillo sobre "Filo
sofía del Derecho". En el mes de octubre 
el Dr. Pierre Cot de Francia, dictará un Cur
sillo sobre "El Desenvolvimiento de los re
lociones entre el Mercado Común Europeo y 
los Países de Américo Latino". . 

En el mes de noviembre, visitorón lo Fa
cultad el Dr. Giorgi Stefoni de lo Universi
dad de Ferrara, Italia y el Dr. Peter Alpho
ne Steiniger de lo Universidad de Berlín, 
Alemania. 

TITULOS DE CATEDRATICOS HONORA
RIOS OTORGA LA FACULTAD A TRES 
DISTINGUIDOS MAESTROS EXTRANJEROS 

Los Profesores Camilo Barcia Trelles, de 
España, Mozort Vlctor Russomono, de Bro
si l y Charles Rousseou, de Francia, han si
do distinguidos con el Título de Cotedróti
cos Honorarios de lo Facultad de Derecho, 
por lo brillante trayectoria jurídico y acadé
mico que han realizado codo uno de ellos. 

Lo Facultad preparó poro los dfos 7, 8 
y 9 de julio, ceremonias especiales poro lo 
entrego de ton honrosos distinciones. 

CURSILLO 

El Instituto de Derecho del Trabajo y de 
lo Seguridad Social de lo Facultad, dentro 
de sus actividades académicos, ho progra
mado un Cursillo sobre "ESTABILIDAD Y 
JORNADA DE TRABAJO", el mismo que 
esteró o cargo del Dr. JOSE MONTENEGRO 
BACA, Cotedrótico de Derecho de lo Uni• 
versidod Nocional de Lo Libertad; habién
dose iniciado el dictado de los mismos el 
día lunes 13 de junio en el Salón de Grados 
de lo Facultad. 

DERECHO DEL TRABAJO 

Está en circulación el ejemplar NQ 4 de 
lo Revisto de Derecho del Trabajo, órgano 
del Instituto de Derecho del Trabajo y de 
lo Seguridad Social de lo Facultad de De
recho, correspondiente o enero-marzo del 
pte. año. Lo citado Revisto contiene im
portantísimos trabajos de carácter doctrina
rio, el primero de ellos titulado "El ómbito 
de aplicación personal de los normas de 
Derecho del Trabajo", por el distinguido 
Profesor Gospor Bayón Chacón, Cotedróti• 
co de Derecho del Trabajo de lo Facultad 
de Derecho de Madrid, y el segundo deno
minado "Juicio de amparo en materia de 
trabajo" del Profesor peruano J. Arturo 
Linares Barreda, Catedrático de Derecho del 
Trabajo de esto Facultad. 

Lo Sección Legislación contiene todos los 
normas laborales dictados en los meses de 
enero o marzo del presente año, debidamen
te clasificados y asimismo se publico un 
Proyecto de Ley Procesal del Trabajo, y Co
mentarios o lo Jurisprudencia. 

TEORIAS POLITICAS 

El sóbodo 28 de moyo del pte. año, se 
realizó en el Salón de Grados de lo Facul
tad, lo Conferencio del Dr. Luciono Castillo, 
inaugurando el Primer Ciclo de Cursillos del 
1.P. de C.P. y S., del ple. año académico. 

Lo primero conferencio inaugurando el 
primer Ciclo de estudfog del citado Instituto, 
así como el cursillo de "TEORIAS POLITI-

"GACETA SANMARQUINA" 

CAS CONTEMPORANEAS" fue dictado el 
citado dio. El Dr. Castillo, Catedrático Prin
cipal de esto Facultad ofrecerá próximamen
te uno conferencio sobre el siguiente punto: 

"LA REACTUALIZACION DE ROUSSEAU 
EN EL PENSAMIENTO SOCIOLOGICO Y 
POLITICO CONTEMPORANEO". 

INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO 

En el Instituto de Derecho Comparado se 
ho inaugurado el dictado de los siguientes 
cursos: 

Dr. Carlos Comprubí Alcózor: "COMEN
TARIOS A LA LEY DE BANCO Y LEGISLA
CION BANCARIA COMPARADA". 

Dr. Javier Vargas: "LEGISLACION DE 
SEGUROS COMPARADO Y COMENTARIOS 
A LA LEGISLACION VIGENTE". 

Lo matrícula poro abogados, egresados, 
alumnos y personas interesados estó abierto 
o partir de lo fecho en el local del Institu
to de Derecho Comparado del Perú, {altos 
de lo ex-Facultad de Letras, o horas 8 a .m. 
o 2 p.m.>. 

Al final del Curso se expedirá el respec
tivo certificado. 

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Lo revisto de "Derecho y Ciencias Polí
ticos" correspondiente al segundo y tercer 
~llg_lrim~stres de 19651 se encuentro en cir• 

cu loción. 
Esto vez, como siempre, trae en sus pági

nas trabajos importantes, toles como lo 
"Teoría General de los Contratos", del Dr. 
Jorge Eugenio Castañedo; el "Derecho Eco
nómico" del Dr. Ulises Montoyo y "Derecho 
Rural", del Dr. Luis Alberto Gozzolo. 

Además se incluyen los últimos decretos 
y leyes dados por el actual gobierno, publi
cados poro el conocimiento de los estudian
tes de Derecho. 

Asimismo, formo porte del material de lo 
revisto, lo crónico de lo Facultad, con ma
terial informativo sobre los acontecimientos 
ocurridos en 1965. 

CONFERENCIA EN ICA 

El Decano de fo Facultad de Derecho, Dr. 
Guillermo García Montúfor, conjuntamente 
con el Dr. Luis Gozzofo, fueron invitados o 
lo Universidad de leo poro dictar uno con
ferencio en lo Facultad de Derecho. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

LITERATURA CHILENA 

En el Departamento de Literatura, en el 
mes de junio, se llevó o cabo un converso
torio sobre el estado actual de lo literatura 
chileno. Jaime Voldivieso, destocado no
velista chileno y su esposo, informaron so
bre qué se había escrito hasta ahora en ma
teria de novelo y quiénes estaban incluídos 
el'\ esto clase de creación. Este conversoto
rio contó con lo asistencia del Decano de 
Letras, Dr. A. Tomoyo Vargas, profesores 
de Literatura y estudiantes. 

Jaime Voldivieso remarcó que en Chile 
hobío dos corrientes de novelistas: los que 
escribían inspirados por lo realidad geográ
fico y social y los que, influfdos por los co
rrientes extranjeros, obordobon el temo de 
lo angustio, lo incomunicación, etc. 

L.o esposo de Voldivieso informó que en 
Chile poso un coso curioso con los obras de 
los novelistas, que uno edición de cinco mil 
ejemplares se agoto en un mes. Esto nos 
hoce ver que en el país del sur hoy gran 
interés por saber qué escriben los mujeres. 

Preguntado por lo poesía, nuestro visitan
te dijo, Nerudo es el poeta mayor. Luego 
le sigue Niconor Porro, obrozondo otro ma
nero de hacer poesía. "Nerudo es torrente y 
el segundo es uno búsqueda angustioso de 
lo poesía", concluyó Voldivieso. 

POESIA CHINA Y ARGENTINA 

El poeta argentino Mario Sotz ha dictado 
dos conferencias en lo Focuftod de Letras y 
Ciencias Humanos; uno sobre lo poesía chi
no y otro, sobre lo poesía argentino contem
poráneo. Lo primero Conferencio fue or
ganizado por lo Facultad de Letras y se rea
lizó en el Salón de profesores. El confe
rencista fue presentado por el poeta Julio 
Ortega, quien dijo de Mario Sotz: "es uno 
de los mejores poetas jóvenes de lo Argenti
no actual". El conferencista se ocupó de 
lo poesía chino trodicionof y moderno. Dijo 
que ero difícil hacer serios estudios sobre lo 
literatura chino, por cuanto existen pocos 
traducciones y es poco difundido en lo Amé
rico de hablo españolo. 

Sobre lo poesía argentino habló en su se
gundo conferencio organizado esto vez por 
el Departamento de Literatura. Aquí fue 

presentado por el Dr. José Alvorodo Sán
chez, catedrático de Literatura Hispano 
Americano General. En esto oportunidad 
Mario Sotz dio uno imagen general de lo 
poesía argentino de lo actualidad y luego 
contestó o los preguntas hechos por los pro
fesores y alumnos. 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

El Departamento de Antropología de lo 
Universidad de Son Marcos ho programado 
poro el presente año uno serie de trabajos 
orqueológicos de sumo importancia. 

Como porte de este programo se ha des
tocado o fas ruinas de Chovín o un grupo 
de ex-alumnos de varios Universidades po
ro 1mc1or excavaciones. A éste se sumoró 
el grupo de estudiantes de fo especialidad 
de Arqueologlo del Departamento; durante 
lo último semana de julio y los primeros 
dios de agosto viajará, también o Chovín, 
otro grupo de .estudiantes {etnología) o rea
lizar trabajos de campo, el mismo que fino
lizoró en los últimos días de agosto. 

El Dr. Luis Lumbreras, catedrático de Ar
queología: métodos y técnicos, dirigirá estos 
excavaciones en Chovín. 

NUEVA DffiECTIV A DEL CEA 

El Centro de Estudiantes de' Antro
pología ha renovado su directiva que 
regirá durante el periodo de 1966-67. 

La nueva Junta ha quedado confor
mada de la siguiente manera: Presi
dente, José Luis Villarán; Secretario 
de Prensa, Blas Gutiérrez; Secretario 
de Cultura, Jéirgen Golte; y Secretaria 
de Economía, la señorita Rosa Men
doza. 

La nueva Junta Directiva ofreció, co
mo es habitual en este Departamento, 
una recepción a los estudiantes del 
primer año de la especialidad con una 
comida realizada el 15 del presente. 

MEDICINA 

ACTUACION DEL TEATRO 
UNIVERSITARIO 

El día viernes 24, se realizó un programo 
teatral en el Paraninfo de lo Facultad. El 
Dr. Guillermo Ugorte Chamorro disertó so
bre "El arte de lo pantomimo". Luego e l 
elenco del Teatro Universitario de Son Mar
cos presentó "Espectáculos Pantomímicos". 

CONGRESO DE ANATOMIA 

En lo ciudad de Arequipo los días 29 de 
junio al 3 de julio se ffevó o cabo el Pri
mer Congreso fnternocionol, Segundo Jorna
da y Primer Congreso Peruano de Anatomía, 
organizado por lo Sociedad Peruano de 
Anatomía, y en el que participaron también 
profesores de Son Fernando. 

CURSOS DE IDIOMAS 

El Centro de Estudiantes de Medicino y 
lo Oficina Coordinadora de Estudios de lo 
Facultad están organizando cursos de idio
mas poro alumnos con el objeto de facili
tar lo lectura de libros en idioma extranjero. 

Por su porte lo Biblioteca de Son Fernan
do, comprendiendo el problema idiomático 
de los lectores, contará en breve con un 
equipo de traductores de los idiomas: ale
mán, inglés, italiano, francés y ruso. 

CONGRESO INTERNACIONAL 
, 

En lo ciudad de Limo del 2 ol 8 de octu
bre se llevará o cabo el f Congreso de lo 
Asociación Lotinoomericono de Sociedades 
de Biología y Medicino Nuclear auspiciado 
por el Ministerio de Salud Público, Universi
dad Nocional Mayor de Son Marcos, Facul
tad de Medicino de lo UNMSM., y lo Junto 
de Control de Energía Atómico del Perú. 

CIENCIAS 
EXPERTO EN ORGANIZACION 

Invitado por el Departamento de Ciencias 
Básicos, se encuentro en Limo el doctor 
Eugene J. Fox, profesor de Biologlo Molecu
lar de lo Universidad de Konsos, U.S.A., po
ro realizar lo organización de laboratorios, 
talleres, Biblioteca, Piones de estudio y de 
investigación de lo Escuelo de Ciencias Bio
lógicos de fo Facultad de Ciencias. 

BECAS 

Lo Secretorio General de fo O.E.A. o tra
vés del Programo extrocontinentof de capa
citación y el Instituto de Culturo Hispánico, 
han ocordodo ofrecer becas de especializa
ción científico en España. Su objetivo es 

contribuir o lo formación de profesores uni
versitarios en Ciencias Básicos poro aque
llos universidades americanos que lo requie
ran. 

Los requisitos son: A) Ser presentado por 
fo Universidad donde realizo el trabajo co
mo docente; Bl No ser mayor de 35 años; 

Cl Ser licenciado o presentar título equi
valente; Dl Ser aceptado por el Centro Es
pañol donde reolizoró lo especialización; 
E) Contraer compromiso de dedicarse o lo 
docencia. 

Condiciones: El Instituto de Culturo His
pánico otorgará 6,000 pesetas mensuales 
poro subsistencia; 6,000 pesetas por uno 
solo vez poro libros, además pogoró seguro 
de occidente y enfermedad. El PEC se horó 
cargo del viaje internacional de ido y vuel
to, previo selección de los becados por lo 
Unión Panamericano. 

Los solicitudes se presentarán en el De
partamento de Cooperación Técnico, pro
gramo especial de copocitoción, Unión Po
nomericono, Washington, 2000 D. C. U.S.A. 

SEMINARIOS EN GEOLOGIA 

Lo dirección de lo Escuelo de Geología 
de lo Universidad, viene organizando con 
los jefes de cátedra uno serie de conferen
cias, especie de seminario, los cuales son 
ofrecidos por geólogos que están ol servicio 
de los diferentes manifestaciones de lo In
dustrio, relacionado con lo Geología. Estos 
seminarios tienen por finalidad de que di
chos Técnicos den o conocer al alumnado 
de los años superiores los experiencias ad
quiridos con el ejercicio de su profesión en 
el terreno mismo. 

Es así como lo cátedra de Geología Mi
nero que dirige el Ingen iero Jorge Guizodo, 
se estó beneficiando con los conferencias 
dictados en horas de clase por Ingenieros 
Geólogos de lo Cerro de Poseo, fas mismos 
que van teniendo gran acogido por porte de 
profesores y alumnos. 

En este mismo sentido se verán favoreci
dos los Cátedras de: Explotación de Minos, 
Geología del petróleo, Tecnología del pe
tróleo e Hidr,ogeologío, posteriormente se 
omplioró este beneficio o los demás cóte
dros, por ahora se ha preferido o aquellos 
de mayor utilidad práctico. 

ESTEREOQUIMICA MODERNA 

Se estó dictando el I Curso de "Principios 
de Estereoquímico Moderno", organizado por 

el Departamento de Ciencias Básicos, y bo
jo los auspicios de lo Fundación Ford de los 
Estados Unidos. 

Dicho curso tendrá uno duración de seis 
semanas. En ellos el doctor Emest L. Eliel, 
dicto clases teóricos y prácticos, además 
ofecerá dos conferencias: "Análisis por con
formación de Sistemas Móviles" y "Reduc
ciones de Hidros Metálicos Complejos". 

Los 15 ofumnos-cotedróticos que asisten 
ol curso, han recibido de lo Comisión Téc
nico del Departamento de Ciencias Básicos, 
en calidad de préstamo, dos juegos de mo
delos moleculares y un ejemplar del libro 
"Stereochmistry of Orgonic Compounds" cu
yo autor es el profesor visitante. 

El Programo del curso y otros Informacio
nes están contenidos en el folleto que el 
Departamento de Ciencias Bósicos ha edi
tado. 

CIENCIAS 
ECONOMICAS 

SEMINARIO DE INTEGRACION DE INDUS
TRIAS EN LA ZONA DE LA ALALC 
INAUGURO LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

. . Con asistencia de delegaciones de Amé
rico Latino y distinguidos economistas de 
fama internacional, lo Facultad de Ciencias 
Económicos y Comerciales de lo Universi
dad de Son Marcos, se inauguró el 1 1, el 
VI Seminario Metodológico sobre Integración 
Económico Regional de Industrias en lo Zo
na de lo ALALC. 

El Certamen organizado por el Instituto 
de Investigaciones Económicos de eso Fa
cultad y The Brookings fnstitution de Was
hington, U.S.A., tendrá como objetivo, de
batir el borrador final de los trabajos efec
tuados y los problemas que hubo en fo agre
gación poro el coso de demando total en 
lo ALALC y en lo comparación de costos 
de producción entre fas polses que lo con
formen. 

Asimismo, discutirá los soluciones en
contrados sobre localizaciones óptimos de 
plantos industriales en el Areo de lo Aso
ción Latinoamericano de Libre Comercio y 
los metodologías poro ef.ectuor nuevos estu
dios que serón sobre cinco proyectos: 1.
Comporoción de niveles de consumo entre 
los países de lo ALAL::; 2.--Comporoción 
de escalos salariales; 3.--Comporoción de 
productividades; 4.--Comporoción de tipos 
de cambios reales; y 5.--Comporoción de 
mercados de capitales. 

Los delegaciones de los países miembros 
de lo ALALC llegaron o Limo los días sá
bado 9 y domingo I O de julio y represen-

ton o todos los Instituciones Lotinoomeri
conos que forman porte del proyecto de 
integración industrial. Además asistirán dé
legados de nuevos Institutos que interven
drán en otros proyectos de investigación. 

Entre los afamados economistas que es
torón presentes en este importante evento 
económico, figuran el Dr. Joseph Grunwold, 
Director del Departamento de Estudios so
bre Desarrollo Económico y Social, de The 
Brookings lnstitution de Washington, USA., 
economista de lo "Escuelo Estructurolisto de 
lo Inflación"; el Dr. Víctor L. Urquidi, Di
rector del Colegio de México, uno de los 
mós gronde.s personalidades fotinoomerico
nos en materia de integración {el Dr. Ur
quidi es autor de fo Obro "Viabilidad Eco
nómico de Américo Latino") y el Dr. Carlos 
Quintana, Director de lo Nocional Flnoncíe
ro de México, uno de fas instituciones eco
nómicos más importantes del continente. 

Los Seminarios Metodológicos o través 
de diversos reuniones han concluido con 
los estudios poro codo pois sobre los pro
yecciones de demando y costos, con fo co
foboroción de un Instituto de Investigacio
nes por codo país. En el Perú tiene o su 
cargo este proyecto, el Instituto de Investi
gaciones Económicos de fo Facultad de Cien
cias Económicos y Comerciales de Son Mar
cos. 

Lo Coordinación y fo agregación final de 
lo investigoción o nivel fotinoomericono, lo 
realizo The Brookings lnstitution de Was
hington, USA y hasta lo fecho se han reo
·lizodo cinco Seminarios. El primero en 
1963 en Montevideo, el segundo y tercero 
en Santiago y Bogotá en 1964, el cuarto 
y quinto en Buenos Aires y Sao Paulo en 
1965, respectivamente. 

Lo Delegación peruano, presentará o tra
vés del Instituto de Investigaciones de Son 
Marcos, nuevos proyectos sobre metodolo
gía poro comparación de productividades 
entre empresas de los países de ALALC, 
además sostendrá ponencias sobre lo apli
cabilidad de metodologías recibidos de otros 
países, con el objeto de estudiar el consu
mo, escalos solorioles y tipos de cambio. 
Los proyecciones de demando y costos yo 
fueron presentados en el Seminario de Sao 
Paulo. 

QUIMICA 

Homenaje al primer Decano de la 
Facultad de Química, Dr. Alejandzo 
Moser, durante la ceremonia del 

20 aniversario de la Facultad. 

VIAJE A EUROPA 

El Cotedr6tico Principal de fo Facultad 
de Químico y Delegado al Consejo Univer
sitario de nuestro Universidad lng. F. Ja
vier Rivos Romos, ha viajado o Europa en 
misión de estudios e intercambio educativo. 
Visitará Universidades de los países de In
glaterra, Francia, Alemania, Italia y Espa
ña. 

Lo ousencio del Catedrático de Análisis 
por Instrumentación de lo Facultad de Qui
mico y Director de los cursos de Post-gra
duados que sobre su especialidad se dicto 
durante los meses de verano en nuestro uni• 
versidod, duroró un mes. Estudiará fun,do
mentolmente lo Organización de Escuelas 
de Químico, Ingeniería Químico, e Ingenie
ría Químico de Administración en los nive
les de Graduados y no graduados, con cuyo 
información se terminará lo redacción 
del Nuevo Pion de Estudios de fo Facultad 
de Químico, en su condición de presidente 
de dicho Comisión. Asimismo estudiará lo 
posibilidad de implantar correros interme
dios tecnológicos en nuestro Universidad. 

ELECCIONES ESTUDIANTILES 

Ho sido designado por el Consejo de fo 
Facultad de Químico poro integrar el Co-



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

mité Electoral como presidente, el señor 
Catedrático Principal, químico Segundo 
Gibojo Oviedo y como miembro de dicho 
comité el señor catedrático asociado quí
mico Odón Espinozo. 

BECAS 

Lo lnternocionol Petroleum , Compony ha 
ofrecido becas o los alumnos de lo Facultad 
de Químico poro efectuar prácticos rotati
vos en los diferentes depa rtamentos de sus 
operaciones en Ta lara. Dicho empresa otor
gará pasa jes de ido y vuelto por avión; alo
jamiento y alimentación por el tiempo que 
dure lo beco; asistencia médico y uno asig
nación mensual de S/ . 1,700.00 poro gas
tos personales. 

ODONTOLOGIA 

DECANO VIAJO A CONGRESO 
INTERNACIONAL 

El Dr. Pedro Ayllón, decano de lo Facul
tad, viajó o Alemania Occidenta l, especial
mente invitado, al XVI 11 Congreso de los 
Porodontopotíos orga nizado por lo Asocia
ción Internacional de Investigación de los 
Porodontopotíos (ARPA). 

El Dr. Ayllón presentó lo ponencia "Te
rapia de lo enfermedad porodonto) de lo 
clase uno". Asimismo, otro peruano y tcim
bién catedrático de lo Facu ltad, el Dr. Ja
vier Comino disertó soore cosos clínicos de 
"Traumatismo Porodontál", durante este 
Congreso. · 

CURSO~ DE POST-G.RADUADOS 

En el mes de junio se inició el curso de . 
Ortddoncio poro post-graduados que inclu
ye clases teóricos y prácticos .de cuatro ho
ras diarios. 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Lo · -Comisión de, Docentes integrado por 
los doctores Víctor Melly, Javier Comino· y 
Benjamín Pereo, han estructurado el Segun
do Ciclo de Conferencias que comprende 
desde julio hasta diciembre. 

Los doctores Carlos Rubio y Gi lberto Do
mínguez' disertaron respectivamente sobre 
"El paciente cardiaco al tra tamiento odon
tológico" y "Lo actitud del o'oontólogo fren
te o los aspectos preventivos, sanitarios y 
sociales". 

Los conferencias se llevan o cabo en el 
Salón de Actos de lo Facultad o los 11 a.m. 

FARMACIA 

CURSO INTERNACIONÁL DE MICROBIO
LOGIA E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

Del 17 de octubre al 5 de noviembre de 
este año tendrá lugar en esto capital el 
111 Curso lnternocionol de Microbiología e 
Higiene de los Alimentos, organizado por 
el Centro Lotinoomericono de Enseñanza e 
Investigación de Bacteriología Alimentario 
que funciono en lo Focultod de Formocio 
y Bioquímico de lo Universidad de Son Mar
cos. 

El objeto del curso es capacita r profesio
nales universita rios en los modernos técni
nos de control higiénico y microbiológico de 
los alimentos. 

Participarán en lo cito destocados profe
sores europeos y norteomericonos, entre 
otros los doctores R. Buttioux, Director del . 
Instituto Posteur de Lille, Francia, D. A. 
Mossel, Director del Servicio de "Bocteriolo
gío de Alimentos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicos de Holanda, y el 
doctor L. G. Goodwin, Director del Nufield 
lnstitute de Inglaterra. 

Lo matriculo es limitado y se hará pre
vio presentoción del "currículum vitae" o 
lo Dirección del CLEIBA, en lo Facultad de 
Farmacia y Bioquímico de esto Universidad. 

PROFESOR BECADO 

El Dr. Césor Dávilo Sóo, Sub-Decano de 
lo Facultad de Farmacia y Bioquímico de 
lo Universidad Central de Quito y Catedrá
tico Principal de Microbiología, acabo de 
ser becado por lo Organización de Estados 
Americanos poro efectuar un ciclo de per
feccionam iento en el Centro Latinoamerica
no de Enseñanza e Investigación de Bacte
riología Alimentario CCLEIBA), y poro cola
borar en los trabajos prácticos del 111 Curso 
lnternocionol Teórico-Práctico de Microbiolo
gía e Higiene de los Alimentos, que se efec
tuará en lo Facultad de Formocio y Bio
químico de Son Morcos en octubre próximo. 

NUEVO LIBRO 

Quevedo, Director del CLEIBA, y Catedrá
tico de lo Focultod de Formocio y Bioquí
mico . 

Esto publicación, por el pion desarrollado, 
será uno fuente de consulto muy útil en los 
laboratorios lotinoomericonos que se dedi
can al Control Higiénico de los Alimentos. 

TERCER CONGRESO 

El Colegio Químico Formocéutico del 
Perú, por intermedio de un Comité Ejecutivo 
de Organización, prepa ro el Tercer Con
greso Peruono de Farmacia y Bioquímico, 
que se celebrará en Limo del 23 ol 29 de 
octubre del año en curso. 

El Congreso, que tiene entre sus objetivos 
el planteamiento y el estudio de los proble
mas relacionados con lo Fa rmacia y Bioquí
mico, en tedas sus monifestociones, contará 
con trece Secciones, o saber: ! .-Ciencias 
químico y fisicoquímicos. 2.-Ciencios quí
micos aplicados. 3.-Formocognosio, Fito
químico y Botánico. 4.-Nutrición, Bromo
tologío e Industrias Alimenticios. 5.-Bio
químico y Análisis bioquímicos y clínicos. 
6.-Formccologío, Terapéutico y Toxicolo
gía. 7.-Microbiologío, Pa rasitología e In
munología . 8.-l·ndustrios químico-farma
céuticos. 9.- Formocio Hospitolorio. l O.
Salud Público, Oficina de Farmacia. 11.
Historio de lo Formado e Historio de la 
Bioquímico. 12.-Legisloción, Deontología 
y Asuntos Profesionoles. 13.-Enseñonzo 
de lo Formocio y de lo Bioquímico. 

Paralelamente al Congreso se organiza
rán Sesiones Plenarios y Mesas Redondos 
sobre temas de actua lidad de Químico, Bro
matología y Tecnología Farmacéutico, En
señanza, Asuntos Profesionales, etc., con 
porticipoción de especialista s en lo materia . 

El Comité Ejecutivo de Organización se 
está dirigiendo o todos los profesionales quí
mico farmacéuticos solicitándoles su colabo
ración especialmente en lo presentación de 
troboj~s científicos, notos de laboratorio, 
etc. 

EDUCACION 
DR. HONORIS CAUSA 

En significotívo ceremonia realizado el 
mortes 5 del pte., en el Salón de Grados de 
lo Facultad de Educación, y con lo osisten
cio del Sr. Rector de lo Unive,rsidod, Dr. 
Luís Alberto Sónchez, del Dr. Emilio Borron
tes, Decano de lo Facultad de Educación, y 
de ctros personolidodes, se otorgó el Grado 
de Dr. Honoris Couso al profesor Guillermo 
Townsend, cuyo fecunda lobor ol frente del 
Instituto Lingüístico de Verano mereció el 
elogio y lo grotitud de nuestro Universidod. 

El Dr. l'ownsend entre otros coso~ dijo: 
"El honor que nos hocen hoy es un gran 
estímulo y nos dedicaremos con moyor fuer
zo o nuestro labor siguiendo los órdenes 
de lo Universidad y de los pueblos". 

INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO CELEBRA 
SU 25 ANIVERSARIO 

El lnstituto -Psicopedogógico Nocionol de 
los Foc·ultodes de Educoción, de Letros y 
Cíencios Humonos de lo Universidad de Son 
Marcos reolixó . u.no serie de actuaciones 
conmemorando el vigésimo quinto aniversa
rio de su fundación . Los actos se llevaron 
o cabo entre los dios 9 y 13 del presente. 

El programo fue el siguiente: Sábado 9: 
(Foc. de Educación) aula 3, palabras del 
señor Decano de lo Faculta d de Educación, 
Dr. Emilio Borrontes; Discurso del Dr. Rey
noldo Alorcón, sobre "El Instituto Psicope
dogógico Nociona l en el panorama de lo 
investigación psicopedogógico"; palabras del 
Dr. Luis Felipe Alorco; Conferencio del Dr. 
Wolter Blumenfeld: "Problemas metodoló
gicos en lo enseñanza". Finalizado el acto, 
se sirvió un cóctel en lo Solo de Profesores 
de lo Facultad de Educación. 

. , 

Lunes 11: Conferencio del Dr. Leopoldo 
Chioppo, sobre el "Sentido de lo evolución 
psíquico". 

Martes 12: Conferencio del Dr. Luis A. 
Guerra : "Fracasos escolores en transición y 
primer año de primario". 

Miércoles 13 : Conferencio del Dr. Corlos 
Alberto Seguín: "Experiencios en grupos". 

Codo uno de los octuociones se reolizó 
con lo asistencia de profesores y estudiantes 
de lo Facultad. 
FORMACION DE TECN ICOS Y ENTRENA-

DORES DEPORTIVOS EN LA INEF 

iécnicos y entrenadores en ocho espe
cialidades deportivos formará o partir de 
este oño, el Instituto Nocional de Educa
ción Físico (INEF) de lo Facultad de Edu
cación de lo Universidod de Son Marcos. 

El objetivo de lo Universidod, al orgoni
zor estos cursos, es el de propender o lo es
pecialización de profesionoles en codo uno 
de los romos del deporte, contribuyendo osí 
o lo solución de los problemas que ocasiono 
lo escasez de personal convenientemente 
preparado en esos menesteres. De este mo
do, se tiende también o formor mejores de
portistas. 

Los especialidades deportivos programa
dos poro el presente año ocodémico, inclu
yen Atletismo, Bosket-Boll, Defensa Perso
nal, Esgrimo, Tenis de Meso, Fútbol, Voley 
y Notación. 

Los estudios poro optar el Certificado 
de Entrenador Deportivo tendrán uno dura
ción de un año, rigiendo el mismo requisito 
poro lo especiolidod de Técnico Deportivo. 

Los Títulos y Certificados que se otorga
rán serón el de Certificado de Entrenador 
Deportivo y el de Técnico Deportivo, previo 
examen profesional. 

El INEF ocogerá o todos los personas 
que demuestren aptitud y vocación poro se
guir los Especialidades poro Entrenadores. 
En los especialidades poro Técnicos Depor
tivos sólo se odmitirá o los profesores de 
Educación Físico y Entrenadores Titulados. 

El pago de derechos poro codo curso es 
de 1,200 soles oro anuales, pagaderos en 
cuotro portes de 300 soles bimensuales en 
los que están incluidos lo matrícula y los 
exámenes. 

El postu lonte deberá presentar su solici
tud en papel Sello 69 dirigido al Director 
del Instituto Nocional de Educación Físico, 
adjuntando tres fotografías de frente tomo
ño cornet y Certificodo Médico. 

El desarrollo de los cursos estará o ce r
go de distinguidos técnicos extranjeros y 
nocionales contratados por el Comité No
cionol de Deportes. 

Informes e inscripción en lo Secretorio 
del Instituto en lo Avenido 28 de Julio 
1942 - Teléfono 34013, todos los días úti
les de 8 o los 14 horas. 

VETERINARIA 
CURSO INTERNACIONAL DE 

AVICULTURA 

Duronte el mes de julio, tendrá lugar en 
lo Facultad de Medicino Veterinario de Son 
Marcos un curso lnternocionol de Patología 
Aviar, en el que intervendrán destocados 
especialistas en lo materia, tonto del Perú, 
como del extranjero. 

Entre ellos se cuento con lo participación 
del Dr. Pincus P. Levine de lo Universidod 

Se hollo en impresión "Métodos operato
rios recomendados po ro el Control Higiénico 
y Microbiológico de los Alimentos", libro 
de · dpllcocióri eminéntemente p(ó,ctico, ·re
doc~ádo por los Drs. D. A. A. . Mossel, Di
rector del S~viJ::io . . de Bacteriología ~e Ali
mentos del Cónsejo Superior de lnvestigo
ciones . Qe.Q!ífí~ de · He rondo, · F'E!rr1d'ndo 

El lin°güista uruguayo, Pedro Rona, dictando su conferencia en la Ciudad 
Universitaria ante una nutrida concurrencia, 

de Cornell, quien será el Director del Cur
so. 

Además se contoró con los Doctores Her
bert Frenchi, Director del Laboratorio; Mi
guel C. Rubiño de lo Universidad de Mon
tevideo, Uruguay; Luis Philips, Director del 
Loborotorio Philips S.A. del Perú y Arturo 
Tello, Catedrático Principal del Laboratorio 
de Avicultura y Potologío Aviar de esto Co
so de Estudios. Asimismo tendrá o su corgo 
el curso de incubocián en lo altura, el lng. 
Bosil Stephens consultor de lo F.A.O. y 
miembro del Instituto Veterinorio de Inves
tigaciones Tropicales y de Altura. 

Ideo principal de este curso es otorgar 
o los porticipontes inscritos un estudio gene
ral de olto nivel en Avicultura y Enfermedo
des de Aves. 

Se invitarán o los Facultades Miembros 
del Comité de Decanos del Areo Sur de 
Américo, así como otros Universidades vin
culados con esto Facultad Sonmorquino 
dentro de Convenios y Asistencio Técnico 
mutuo, poro que envíen profesionales poro 
especiolizorse en esto materia. 

COMUNIDADES DEL CENTRO 

Los autoridades de los Distritos de El 
Montero y Apoto, han expresado su público 
felicitación o lo Facultad de Medicino Vete
rinario de lo Universidad de Son Marcos, 
por el Pion de Control de lo Distomotosis 
Hepático en el Valle del Montero que pre
sentó esto Institución en lo VII Ferio Regio
nal del Centro. 

Han ofrecido su decidido coloboroción y 
apoyo necesorío, incluso lo mono de obro 
correspondiente, poro lo ejecución de este 
Pion que según sus propios expresiones sig
nifico un "grandioso beneficio" po ro los 
pueblos de ese va lle. 

Firman esto felicitoción los señores miem
bros de comuna y outorídodes políticos de 
estos Distritos. 

El Pion de Control ha sido preparado por 
el Instituto Veterinorio de lnvestigociones 
Tropicales y de Altura, mediante el estudio 
respectivo que ho elaborado el Deportomen
to de Parasitología de lo mencionado Fo
cultod cuyo Director es e l Doctor Carlos 
Chávez. 

VISITA DE FUNCIONARIO 

El 24 de junio visitó el local de lo Facul
tad de Medicino Veterinorio el Dr. Domon 
Boynton, Consejero Académico, Misión de 
Carolino del Norte, ocompoñodo por el Dr. 
Césor Rodríguez, Director de Estudios de lo 
Univers:dod Agrario, Lo Molino. 

Durante su visito fue atendido por ef Dr. 
Humberto Ruiz Urbino, Decono de lo Fo
cultod de Medicino Veterinorio, quien le 
hizo conocer todos los instalaciones y depen
dencios de esto Coso de Estudios y así co
mo los investigaciones que se están llevan
do o cabo en el Instituto Veterinorio de In
vestigaciones Tropicales y de Altura, Insti
tuto de Agricultura y Zootecnia y el Insti
tuto de Zoonosis. 

lguolmente el Dr. Domon Boynton, de
mcstró sumo interés en lo orgonizoción oco
démico y administrativo, por lo cua l mo ni
festó al Sr. Decano su elogioso comentario. 

OTRA VISITA 

Desde el dio 6 de junio se encuentro en 
esto copitol el Dr. John Pino, Director Aso
ciado de lo Fundoción Rockefeller, quien ha 
tomado acuerdos con el Dr. Humberto Ruiz 
Urbino, Decano de lo Facultad de Medicino 
Veterinorio, sobre el nuevo programo de 
Becas Internacionales que otorgo lo mencio
nodo Fundación, o Médicos Veterinorios ex
tranjeros que deseen seguir cursos de espe• 
ciolizoción en lo Facultad indicado. 

Durante su permanencia el Dr. Pi no ha 
tenido reun icnes con el cuerpo de Cotedrá
ticos y profesores, así como con los becodos 
extranjeros que actualmente estudian en lo 
Focultod Sonmorquino mencionado. 

EXTENSION CULTURAL 

Lo Comisión de Extensión Cultural de lo 
Facultad de Medicino Veterina rio, ina ugu
ró el día 27 de moyo último su Programo 
de Extensión Cultural con lo conferencio: 
"El Sentimiento en lo Formación del Profe
sional Moderno" que dictó el Dr. Jorge Cos
tro Horrison, Director de lo G. U. E. "Bor
tolomé Herrero". Previamente el Dr. Mo
reck Rokower, presidente de lo Comisión an
tes indicado, hizo uso de lo polobro poro 
referirse o los octividodes que toco desem
peñar o su Comisión en el presente año Aca
démico, cediendo luego lo pa la bro al Dr. 
Humberto Ruiz Urbino, Decano de lo Facul
tad de Medicino Veterinorio, quien realizó 
lo presentación del conferencista mediante 
elogiosos frases o I Dr. Castro Horrison, re
lacionados con los cargos que desempeño. 

El Dr. Castro Horrison duronte su diserta
ción, enfocó los problemas que lo humanl
dod tiene en relación con los tensiones poll
tícos, socioles, económicos, etc., que no son 
más que manifestaciones del sentimiento 
humono ante los problemas octuoles, relo
cionondo así lo labor que toco desempeñar 
al profesional moderno, poro encouzo r estos 
sentimientos en formo odecuodo y logra r re
sultados convenientes poro lo comunidad. 

PAGINA ONCE 

OTRAS 
DEPENDENCIAS 

CURSO DE CAPACITACION 

En lo Escuelo de Relaciones lndustrioles 
y de Productividad de lo Universidod Nacio
nal Moyor de Son Marcos, se dictorá el Pri
mer Curso de Copocitoción poro el personal 
de empresos comercioles e industriales, cuyo 
duración será de cuatro meses. Los olum
nos asistentes o este curso recibirán al fina
lizar el cursillo un Certificodo de "Asistente 
en Relaciones Humanos". 

Los cursos o dictarse son: A) Introducción 
o lo economía; 8) Orgonizoción y Direc
ción; C) Relaciones Industriales; D) Psi
colog ío Industrial; E) Relaciones Públicos; 
F) lnvestigoción de mercados; G) Publici
dad; H) Archivo y Almocenomiento; 1) 
Técnicos de publicidad. 

Poro moyores informaciones dirigirse o lo 
secretorio de dicho Escuelo, en lo Av. Wil
son 1218, 6to. piso. 

FORMA N INSTITUTO PERUANO-CHILENO 

Ha quedo constituido oficiolmente el Ins
tituto Peruono-Chileno Universitario, cuyo 
Directivo juramentó el 11 de los corrientes. 

Esto Institución, que propugno el inter
cambio cultural, artístico y deportivo entre 
los dos países vecinos, estó. om.foi:,x,llln ?ll'
estudiontes de los diversos universidades de 
lo Capital, osí como por periodistas de dio
ríos y revistos locales. 

Entre otros, es uno de sus importantes 
metas el logro de intercambio de universi
tarios peruanos y chilenos hacia ambos paí
ses, por medio de becos. Poro esto cuen
tan con el apoyo oficia l de lo Embojado de 
Chile en el Perú y con lo Sociedad de Do
mos Chilenos del Perú. 

Lo mayoría de los integrantes del flo
monte Instituto son estudiantes ~e hon es
tado por diversos circunstancias en lo Repú
blica del sur y que onhelon seguir cultivan
do estrechamente los vínculos de confrater
nidad. Entre ellos están los miembros del 
Coro de lo Universidad de Son Marcos, que 
en dos Festivales Coroles efectuados en 
Chile, tuvieron lo ocasión de conocerlo y 
entablar sinceros lazos de omistod. Y hoy 
son precisamente varios miembros del coro 
sonmorquino los que ocupan importantes 
corgos en lo Junto Directivo. 

Ha sido ton importante lo formación del 
Instituto Peruano-Chileno Universitario, que 
lo Embojado sureño acordó formar o su vez 
el Instituto Cultural Chileno-Peruano, te
niendo como base al primero. 

Esto joven Institución, cuyo sede central 
funciono en el jirón de lo Unión N9 713, 
Limo, hoce un llamado o todos los estudian
tes que se identifiquen con ellos y que de
seen poner un grano de a reno por uno futu
ro integrocián latinoamericano, o osociorse 
en el Instituto. 

Esto es lo nómino de los integrantes de 
lo Directivo 1966: Presidente, Luis Rodrí
guez Aronguren (Federico Villorreoll; Vice
Presidente y Secretorio General, Gobriel 
Wilson Benites (Son Morcos); Secretorio de 
Culturo, José Marcos R., (Son Marcos); Se
cretorio de Asistencia Social, Eldy Ochoo 
(Lo Católico); Tesorero, Alicia Montoyo (Lo 
Católico); Secretorio de Deportes, Mogdo 
Vedo (INEFl; Secretorio Artístico, Sergio 
Moldonodo A. (l. N. de Arte Dramático); 
Secretorio de Prenso, Ciro Gomarro (perio
dista); Secretorio A. Socioles, Wilder Vidol 
(Son Marcos); Fiscal, Luis Sóenz (Son Mar
cos); Presidenta Honororio, Sra. Elciro de Al
voriño (Presidenta de lo Sociedad de Dorr,os 
Chilenos). 
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"G A C E T A S A N M A R Q U I N A" 

~NIVERSIDAD. N~CIONAl MA~OR Nernda En San Marcos 
DE SAN M~RCO.S 
RECliORADO 

COMUNICADO 
El próximo domingo 17 se llevorón o cabo los elecciones estudiantiles que 

debieron realizarse el último dio feriado de moyo. Asumí lo Rectoría el 12 de este 
último mes, cuando no se había decidido aún lo fecho del Concurso de Admisión; por 
consiguiente tampoco se había completado lo matrícula. Lo Asamblea Uníversitoria, 
en visto de ton insólito circunstancio, acordó entonces convocar o toles elecciones den• 
tro de los treinta días siguientes ol término del mencionado Concurso de Admisión. 

Desde el momento mismo en que fui electo, el 20 de abril, declaré que lo Uni
versidad debía volver por sus fueros, sin perjuicio de la libertad de cado uno de sus 
miembros poro ejercer todos sus derechos en el modo y lo esfera pertinentes. Lo repe
tí el día en que asumí la Rectoría; lo reitero ahora. Los estudiantes, por circunstancias 
que todos conocemos y que todos debemos tratar de corregir o eliminar, viven en un 
inconveniente clima portidorista, el menos apropiado poro el desenvolvimiento de nues
tros fines institucionales. Pero, admitido el politicismo universitario como uno reali
dad por el momento inevitable, tenemos que esforzarnos por imprimir al cotejo electo
ral un tono civilizado y democrático, por lo menos al mismo nivel que el de los comi
cios políticos y municipales, en los cuales actúan ciudadanos que no siempre disfrutan 
del -alto .grado de culturo que se debe suponer en los universitarios, y se mueven por 
finalidades de ninguno manero comparables o los que corresponden en Son Marcos. 

Con el objeto de cooperar o que lo justo electoral del 17 se efectúe dentro de 
los limites que lo cultu ro democrático y el renombre de Son Marcos exigen, y con el 
mós absoluto respeto o los normas que lo Universidad, en uso de sus propios e inolie
nClblet prerrogativas se ho fijado, reitero públicamente lo invocación formulado yo di
rectamente o los representantes de los facciones estudiantiles que porticiporón en los 
comicios del domingo, o fin de llevar a cabo el cotejo electoral con serenidad y lim
pieza, desterrando o lo violencia verbal y física. 

Lo Rectoría estimo que, por importante que poro uno, y otros seo el resultado 
de los comicios, a la Institución le intereso que éste confirme el nivel de educación 
cívica de los jóvenes sonmorquinos que, o corto plazo, estarán llamados a dar pruebas 
fehacientes de copocidod, en la órbita mós amplio y espectacular de la vida público 
nacional. Exhorta por eso, o todos y codo uno de los miembros de lo Universidad, o 
realzar en esta ocasión el prestigio de Son Marcos y a aceptar, sin vano jactancia ni 
pueril encono, los resultados del cotejo, del cual debe solír como auténtico vencedor 
el renombre de San Marcos y su hoy más que nunca indispensable unidad institucional. 

Finalmente, recuerda o los estudiantes que las discrepancias lejos de engendrar 
alejamiento, enemistad y odio, deben crear, una vez ventiladas, motivos de mejor en
tendimiento y sincera actitud de toleroncio sin la cuol seria imposible lo vida cultural 
y universitaria. 

En lo seguridad de ser bien interpretado y en lo esperonzo da que sea atendido, 
formulo los más fervientes votos por el triunfo de Son Marcos, esto es, de lo libertad 
y lo unidad; pocos veces tan necesario como en esto ocasión. 

CURSO DE 
,. . TEMPORADA 

EN SAN MARCOS 
En el Salón de Grados de la antigua Fa

cultad de Letras de la Universidad de San 
Marcos se llevó a cabo la inauguración del 
curso de temperada para estudiantes extran
jeros. 

El acto estuvo presidido por el Rector de 
San Marcos, Dr. Luis A. Sónchez, y contó 

con la asistencia del Director del Departa
mento de Estudios Especiales, Dr. Federico 

LUIS ALBERTO SANCHEZ 
Rector 

Lima, 12 de Julio de 1966. 

Kouffmann, los Agregados Culturales de 
Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, y 
los estudiantes de lo Universidad de India
na. 

En dicha ceremonia el Dr. Kauffmann hizo 
usa de la palabra y al hacer lo historia de 
la Escuela se refirió al Dr. Sónchez como 
el fundador de ese Departamento hace 1 8 
años, habiendo sida su primer Director, el 
Dr. Fernando Ramero. 

A continuación habló un estudiante de la 
Universidad de Indiana. 

Luego el Dr. Sónchez dijo; "que la crea
ción de la escuela fue paro atraer estudian
tes de otros países paro que conocieron la 
realidad peruana". 

El Dr. Sánchez, Rector de la Universidad estrecha la mano del senador 
Arca Parró, dmante la visita de las autoridades sanmarquinas, a la Casa 

del Estudiante. 
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11 Bajo la presidencia del se

ñor Rector de la Universi
dad acional Mayor de San 
Marcos, Dr. Luis Alberto 
Sánchez, el gran poeta con
tinental Pablo Neruda, que 
como es sabido ha estado de 
paso en Lima, leyó durante 
más de una hora, una anto
logía de sus poemas a un pú
blico férvido de estudiantes 
que ocupaban el amplio lo
cal del Paraninfo de San 
Fernando y rebosaban en 
los pasillos. 

El poeta peruano Emilio 
Adolfo Westphalen pronun
ció el siguiente discurso de 
presentación: 

Señoras y Señores: 

El Comité de Extensión Universita
ria de la Universidad de San Marcos 
me ha encargado que diga unas pala
bras para iniciar este acto en que va
mos a tener el agrado de escuchar, 
por invitación de nuestro Rector y gra
cias a las facilidades que nos ha brin
dado el Decano de esta Facultad, a 
Pablo Neruda, una de las voces mayo
res de la poesía de este siglo y tal vez 
el único poeta de lengua española que 
haya logrado prestigio tan universal. 

Y he aceptado el encargo, no para 
hacer la exégesis o el análisis crítico 
de su obra, lo cual estaría fuera de lu
gar en estas circunstancias y la natural 
impaciencia vuestra no lo permitiría, 
sino más bien para hacer público el re
conocimiento de una deuda, segura
mente compartida por legiones de otros 
lectores asiduos de poesía: el recono
cimiento de aquel primer asombro, 
más bien gozoso estupor, con que los 
poetas de mi generación nos sumergi
mos en el venero cálido, afiebrado, 
hondo, de los poemas de Residencia en 
la tierra. Han transcurrido muchos a
ños desde entonces, pero ahora veo que 
esa experien¡eia fue de las decisivas, 

El pc;,eta leyendo aua poemas. 

que a partir de ella podríam,os compro
bar en nosotros una sensibilidad cam

. biada, una reacción distinta ante el 
hecho poético. 

No cabría contar ahora de las reper
cusiones variadas que en todos noso• 
tros tuvo esa lectura, pero sí puedo a
firmar que fue acicate y que fue toma 
de conciencia. Por un lado, renacida 
confianza en el poder de la poesía, en 
sus profundas raíces muy hundidas en 
la tierra; mas por el otro, desconcier
to de hallarla tan extraña e inmedia
ta, tanto cotidiana como inasible. Des
pués, la poesía de Neruda se ha enri
quecido, se ha diversificado, se ha des
doblado, se ha multiplicado, pero lo e
sencial, la dirección axial estaba da
da y todo el resto podía tranquilamen
te girar en torno. 

Descargado de esa obligación, puedo 
hacerles ahora una atingencia menor, 
pero pertinente, y que se refiere al ca
rácter de este acto: no es ya un hecho 
insólito que el poeta y su público en
tren en contacto; que el poeta pruebe 
personalmente la reacción de los oyen-

tes de su poesía. ..Antiguamente no ha
bía otra relación: el aedo cantaba. La 
imprenta y el libro cambiaron las co
sas: la poesía se refugió en las biblio
tecas. La complejidad y sutileza de 
algunas poéticas parecían imponer la 
tranquilidad y el silencio, la lectura 
solitaria. El vehículo de la poesía es, 
empero, la palabra: la palabra dicha y 
oída. Ha sido así natural que el indu
dable renacimiento poético de nuestro 
tiempo haya hecho volver a la prácti
ca antigua. Hoy en día en todos los 
países del mundo se juntan cientos, a 
veces miles de personas, para escuchar 
a los poetas, es decir, para mirarse en 
e.se espejo hechizados, · según le llama 
Baudelaire, que es la poesía, el cual 
nos devuelve no la imagen de lo que 
somos sino de lo que pudimos ser o po
dremos ser. 

Esta noche, expuestos al grave tor
bellino de la poesía de Pablo Neruda, 
estoy seguro que saldremos de aquí 
mudados, diversos, tanteándonos, reco
nociendo al desconocido en nosotros, 
todos heridos por su fulgor y compla
cidos por su música. 

El Tieatro Univ.ersitarrio (onstruye 
Sala Propia para Exhibición 

sobre todo, la actividad del Teatro U
niversitario de nuestra primera Casa 
de Estudios. 

El Ingeniero Fernando Samillán tiene 
a su cargo la dirección técnica de los 
trabajos. Ha confeccionado los planos 
respectivos e impartido las instruccio
,ies pertinentes. El Ingeniero Samillán 
es también uno de los más destacados 
directores escénicos peruanos. Para los 
trabajos finales de decoración se conta
rá con un competente especialista. 

En su local de Lampa 833, el Teatro 
Universitario de San Marcos viene le
vantando una sala teatral que pronto 
será abierta al público y en la que la 
entidad dramática sarunarquina podrá 
ofrecer su intensa programación, con 
las comodidades pertinentes. 

ULTIMO MINUTO 

ELECCIONES 
ESTUDIANTlLES 

Han sido elegidos presidente 
y vice-presidente de la Federa
ción Universitaria de San Mar
cos para el período 1966-1967, los 
estudiantes: 

José Carlos V ertiz Calderón, 
alumno del 59 año de Psicología 
(Facultad de Letras), y 

José Antonio Nique de la 
Puente, alumno del 29 año de 
Pre-Derecho (Facultad de Le
tras). 

En el próximo número dare
mos el cuadro completo de los 
miembros de los Centros Fede
rados y de los delegados al Con
sejo de Facultad elegidos. 

Este teatro constituye una importan
te realización del Teatro Universitario 
de San Marcos y viene a llenar una ne
cesidad largamente sentida, pues se re
quería para comodidad y propiedad de 
las representaciones escénicas, una sa
lita de acuerdo al rango, el prestigio y 

Equipo de fútbol de la Imprenta de San Marcos qua Interviene en el Torneo 
Inter-Facultades y Dependencias de Ja· Universidad. En la foto posan 
con el cuadro, la ae~oriJa Luisa Salcecl~ Gusmán. madrina del equipo y •~ 

Sr. German Eaplnoza, Admlzilatrador de la Imprenta. 
Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 




