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En la celebra.ción universal del centenario de Ruhén Darío. la Universidad de San 
Marcos no podía rendir su tributo má3 fervorosamente que en la misma patria del poeta. 
El Ministro de Educación Pública de Nicara gua, Dr. Sansón Te-rán invitó al Rector de la 
Universidcrd de San Marcos, Dr. Luis Alberto Sánchez, a tomar parle en el ciclo de diserta
ciones sobre Rubén Darío, que ha tenido lugar en Managua, donde se han re-unido, con 
motivo del centenario rubeniano, personalidades: literarias de tres continentes. 

Hemos obtenido y publicamos el texto íntegro del estudio "Otra ventana sobre Ru• 
bé-n Darío" que ha leído, en dicho ciclo, el Dr. Lu~s Alberto Sánchez. No hemos qwerldo 
Interrumpir las urgentes tareas de éste en la Rectoría, pidiéndole que corrigiera las prue• 
bas. Si a pesar de nuestro celo se ha deslizado alguno que otro de esos diablillos que se 

llaman erratas, conste que la responsabilidad es nuestra. 

PRECIO 2.00 SOLES 

Detalle del retrato de Rubén Darío pintado por 
Vásquez Díaz. 



PAGINA DOS "GACETA S A MAR QUIN A" 

OIRA VENTANA SOBRE RUBEN DAR I O 
Refiero esto para tratar de establecer un método de 

composición, según diría Edgar Poe; para ponerme a tono, 
para sintonizar mi alejamiento actual de toda poesia oral o 
escrita, salvo que se traduzca en actos, con aquella inmensa 
e intensa actividad de Darío y de Vallejo patente sólo en 
poesla, es decir, en la más honda forma de actividad, en 
la creadora. 

Yo me pregunto desde la precar ia orilla en que me en
cuentro, ¿es gue a Darío lo petrificaron ya, y lo adoramos 
convertido en monolito?, ¿es que podrían ser piedra o mi
neral, Darío, Vallejo, Herrera y Reissig, Neruda? Pienso que 
contar nuestra peripecia mental, estética -es decir lógica
Y sentimental, frente a Darío y desde nuestra ribera, pue
de ser todavla aleccionante. 

"Ya Darío pasó; ya nada queda de esa melodía, a ratos 
intolerablemente perfecta; ya no conmueven las marquesas 
ni los abates, los cisnes ni las águilas, ni insinúan ningún 
pecado nuevo los biombos y las lacas, los bulbules y los vio
lines de largos sollozos cantando al repetido otoño. Ya no 
(sigue diciendo la imperiosa voz de un poeta joven), ya na
da tenemos que ver con V'erlaine, (pero, sí, con Rimbaud, 
su negación dialéctica y por tanto su hijo) , ni con Baudelaire 
(a quien Sartre dedica, empero, un libro), ni con Leconte 
(cuya majestad marmórea palpita todavia en Valéry y en 
Saint John Perse), ni con Laforgue (del cual hay una exhu
mación en los receptísimos Poemas Elementales de Neruda), 
ni con, Poe (resonante, aunque a la sordina, en Woodsworth 
y en el propio Elliot) , ni con Whitman (cuya versión enlo
quecida pudiera firmarla Ezra Pound) ; ya todo eso feneció 
definitivamente". 

¡Ay joven amigo, novel poeta que es no ser aún poeta, 
de acuerdo con la vital concepción de Rilke! Pues, con to
dos los vates nombrados y sus resonancias, con todos ellos 
se relaciona de modo íntimo Dario -Y tan íntimo- que se le 
puede juzgar místico y sensual, purista y barbarista, "muy 
antiguo y muy moderno", provinciano y cosmopolita, me
teco y universal, según sea el foco desde donde se le mire. 
Mas, como lo dicho se puede confundir con el ditirambo, 
"pongámosle hielo de crítica", es decir, de crisis; y puesto 
que, según ya lo vio Unamuno, agonía lejos de ser prelu
dio de muerte es más bien terca insistencia en la vida, así 
también crisis no refleja decadencia, sino, al contrario, ac
cesibilidad al análisis, y, por t :mto, fortaleza esencial sobre 
la que se quiebran taladros y escoplos, y la mano yerra en 
la dirección y el temple. 

No hay, no ha habido escritor más explotado que Ru
bén Darío, ni poeta más poeta. En vano, y con la mejor in
tención, trata Pedro Salinas de mostrarnos al vate civil, al 
"novomúndico'' según le llama Knapp Jones. No. Darío 
ante todo sólo fue poeta, o sea creador, y ese sustantivo se 
le ajustó sin adjetivos. Después de todo, un poeta román
tico es casi la mitad de un poeta, como lo es en un tercio, 
un poeta civil, o en un quinto, un poeta erótico, o en casi 
nada, uno festivo. Al Poeta, con la mayúscula del "Y" in
glés, se le conoce porque, como El Discreto de Gracián, es 
"hombre de todas las horas", dicho mejor, de cualquier mo
mento que aparezca urgido del irremplazable consuelo de 
la confidencia. Después de todo, en último análisis o en pri
mera crisis, el poet.a es aquél a quien buscamos cuando no 
tenemos quién nos oiga ni a quién oir. Es entonces, en 
nuestras crisis, cuando llega, insobornable, la poesía; o sea 
que la crisis nuestra es el alba del poeta y por tanto esta
mos incapacitados raigalmente para ser críticos de poetas, a 
menos que ha¡yamos dejado el "estado de poesía", que como 
el "de gracia" requiere auxilio divino para recuperarse. 

La vida de Rubén ofrece, a m1 Ju1c10, todavía canteras 
lnexplotadas. Se ha comentado su actitud con la patria, con 
el vino, con las mujeres, pero en estos mismos temas, al pa
recer agotados, se abren incógnitas tentadora¡; y, me atrevo 
a decirlo, sorpresas. El primer asunto, la patria, no es su
jeto de poesla. Es germen de ést.a, la define o condiciona, 
mas no la aprehende ni suscita. Cuando se trata de un sen
timiento, de una actitud, de una conducta vital y literaria 
fundada en ella, entonces no se buscan toponimias ni efemé
rides, sino que se ampara en aquello que es común a toda 
t ierra, a todo cielo, a todo amor. La mención del Momotom
bo o del "buey que en la campiña nicaragüense exhalaba 
su vaho", pueden constituir llamados de atención, puntos so
bre las íes topográficas, mas no consustanciación patriótica. 
De otro modo, el enumerador juglaresco sería el mejor in
térprete de su pueblo. Ramón López Velarde, miembro a 
despecho suyo de la progenie rubeniana, como todo poeta 
americano nacido después de 1890, nos brinda el dulce e in
marcesible ejemplo de "Suave Patria" en donde lo que ema
na, asciende y quintaesencia no es el desfile de personajes, 
ni lugares geográficos, rozados al pasar, sino es aspiración 
intransferible de senciUez y de ternura aconcavada en un va
lle, señera en una cumbre, donde se acurruca o exalta la irre
nunciable presencia de la Patria. Los lugarejos tropicales 
de Luis Carlos López no constituyen expresiones cartagene
ras, aunque lo sean, sino rasgos humanos, univei:sales, don
de la ironía puede campear con el lirismo sin desmereci
miento de ninguno. Ha sido Ventura García Calderón el 
que, en el lúcido prólogo de Pages Choisies publicado poco 
después de la muerte de Darío, afirmó con singular acierto 

la calidad americana del propio afrancesamiento del poeta. 
Aunque se trata ya de un tema largamente examinado pue
de volverse a él. Lo hice en un libro polémic_o Balance y 
Liquidación del Novecientos publicado en 1940. Si esa tesis 
fuera exacta, - en mi opinión lo es- sería preciso revisar 
toda la obra de los modernistas y los no modernistas desde 
un ángulo dist into al hasta ahora usado. 

Propondría, por ejemplo dos supuestos iniciales, sin du
da abominables, aunque interesantes y fecundos: 

19- el modernismo, ¿respondió más a una tendencia 
profunda de los latinoamericanos del último tercio del siglo 
XIX, o fue una rapsodia del pamasianismo y el simbolismo 
de Francia? 

29- en contraposición a lo anterior, la novela regional 
que siguió a la modernista más bien histórica y sicológica, 
¿obedece a una inspiración terrígena, directa y auténtica, o 
más bien al deseo de que, en la medida en que los europeos, 
norteamericanos y asiáticos tendían a rescatar la belleza y 
originalidad de sus respectivos ambientes, nosotros también 
debíamos (subrayo: debíamos ) inspirarnos en análoga ten
dencia? 

El primer caso podría representar un ímpetu de origi
nalidad, aunque bajo la apariencia de imitación; y el segun
do podría resultar obra de imitación o segundonazgo, bajo 
la cubierta de un arranque espontáneo y original. 

Desde luego cotejar tales antinomias conduce a extremos 
irrealistas, lo que no impide la posibilidad de que sean rea
les. As{, lá lectura de l..a Montaña Mágica de Mann, Aurora 
Espléndida de London Los Tejones de Leonov, Pobre Blanco 
de Sherwood Anderson, por cita.r algunas cuyos títulos acu
den sin llamado a la pluma, despertó el propósito de hacer 
algo equivalente en nuestra novelística, empeño traducido 
en obras como las de Alegría, Castro, Rubén Romero, Me
neses. Todo ello nos conduciría a sostener con Gabriel Tar
de, las inmensas aperturas de originalidad, que ofrece la imi
tación bien entendida. 

Ru.bén Darío de niño. 

Rubén Darío encarna el cansancio de la oratoria en ver
so y el sometimiento a la pánica alegría del sol tropical. No 
cancela el romanticism9 (él lo dijo: "quién que es no es ro
mántico" ), sino en el sentido de aniquilar la vocinglera tris
teza. Algunos vehementes se lanzaron a destrozar a dente
lladas, con dientes mellados y mandíbulas sin fuerza, sus 
prestigios esenciales. Ninguno de estos prestigios ha dejado 
de regir. Enumerémoslos: 

Darío rompió con la elocuencia; de ahí que la Marcha 
Triunfal sea plástica y rítmicamente modernista, aunque 
responde a una manera de transición todavía oratoria. El 
simbolismo fue la mordaza del romanticismo; de ningún mo
do su antídoto. Cierto: a menudo la discreción puede con
fundirse con el silencio, pero no son lo mismo. Inclusive en 
Mallarmé sobrenada la nota romántica. Cuando en forma 
cabalmente embridada, exclama: La chair est triste, hélas, 
et j'ai Ju tous les livres, no es ello un eco de Baudelaire 
de los Spleen, sino la renovada forma de un Alfred de Mus
set, a quien le hubiesen obligado a ser parco y por tanto ex
presivo. Decir que con Rubén muere esto o aquello impli
ca no haber atendido ni entendido su mensaje. Si hay poe
ta en quien nada halla sepultura y todo es bautizo, ese es 
Darío. Por eso su poesía, piedra angular del modernis
mo, recoge y esparce tan plurales efluvios; y ora se la pue
de considerar afrancesada, ora casticista, ora whitmaniana, 
ora neobarroca, ora simplista, ora preciosista, ora mística, 
ora prosaica, ora filosófica. Bastaría citar así, como estoy 

citando, de memoria, a fin de rezumar y resumir mejor las 
esencias rubenianas: Sinfonía en Gris Mayor, Reíno interior, 
Canción del optimJsta, Cantos de Vida y Esperanza, A Pho
cas, el campesino, Canción 'de Carnaval, Los motivos del lo
bo, Epístola a Madame de Lugones, Lo fatal, 

De cualquiera de estos poemas nace una veta poética au
tónoma. De cada una de ellas parten, buscando horizontes, 
Herrera y Reissig, Lugones, González Martínez, Nervo, Cho
cano, Sabat Ercasty, Huidobro, Neruda, Guillén, Vallejo: to
da la lira. Frente al poeta de Prosas Profanas, Cantos de 
Vida y Esperanza y El canto errante, sólo caben una acti
tud y un consejo: éste último el mismo que Darío mencio
na recordando a Wagner y Augusta Holmes en la Palabras 
Llminares de Prosas Profanas: "Y ante toao, no imitar". 

La crítica española, a través de diversos intérpretes, pe
ro singularmente de De Onis, Juan Ramón Jiménez, Pedro 
Salinas y Serrano Plaja han tratado de limitar la influencia 
de Darío, contrapesando las naturales exaltaciones de Maras
so, Torres Ríoseco, Ghiraldo, Vargas Vila, Saavedra Molina, 
Silva Castro, Knapp Jones, Ventura García Calderón y el 
precursor Isaac Goldberg. Dos notas contradictorias y funda
mentales surgen de dichos comentarios: Rubén habría reco
gido, según Juan Ramón, la voz de los parnasianos, mientras 
los Machado escucharon la de los simbolistas franceses; y 
Rubén, según Reyes, habría incorporado una parte de Améri
ca en el concierto de 1a poesía mundial. 

No es el momento de discutir tales testimonios. Basta
rá esclarecer que, como quiera se los considere, el hecho 
cierto es que, primero con Rubén la poesía americana, se 
convierte en un quehacer incontrovertible, sobrepasando la 
época de los impromptus, pasatiempos y oportunismos: se 
caficela el tiempo de la "poesía bisiesta", de que habla· Ma
nuel Bandeira; y segundo, que nuestra literatura adquiere 
no sólo personalidad sino personería universal. Si fuese li
cito emplear términos políticos osaría afirmar que fue el su
yo el primer acto de integración americana p1.1ofunda, a tra
vés del canto. De ahí su repercusión continental. 

En los prinCÍpios, el modernismo fue todo singular y dis
tinto: Herrera, Lugones, Nervo, Valencia, Fiallo, López, Cho
cano, González Martínez, Jo reflejan así, y sin embargo, se 
descubre entre ellos un hilo conductor, una especie de uni
dad placenta1·ia, que no debe confundirse con Ja simple coin
eidencia en "el entusiasmo" y "la libertad" como pretende 
Juan Ramón citando libremente las .propias palabras de Da
río en el preámbulo de El Canto Errante (1907). Ni tampo
co es verdad que Darío fuese "el cisne", González Martínez, 
"el buho", y Chocano "el águila" y Nervo "la paloma". Por 
encima de tal clasificación más ornitológica que poética, sub
yace un no se qué -ya sabemos qué- común, epoca1, "sen
timental, sensible y sensitivo"; la poesía americana se ha 
desprendido de su múltiple capuz, ha traspuesto el estado 
de larva, ha tendido sus propias alas. 

Desde luego, y así debe ser, los poetas traspasados por 
el rayo rubeniano empiezan por negarlo. Sin embargo, de 
los mayores de hoy cada cual tuvo en mente como su pro
grama de acción inmediata, superar o modificar a Dario. La 
ofensiva contra el cisne en González Mar tínez, contra lo 
afrancesado en Chocano, contra el enjoyamiento en Nervo, 
son meros pronunciamientos literarios. La hiperestesia se
xual de Neruda y el aquelarre metafísico de Vallejo, la mu
sicalidad folklórica de García Lorca, Nicolás Guillén y Luis 
Palés Matos, las estampas luminosas de Carrera Andrade, 
la pasión mística de Gabriela, la embriaguez carnal de Jua
na, la musical embriaguez de Ventura García Calderón, to
do ello tiene alguna concordancia, algún punto de partida en 
Rubén. · 

No es un rapto de fervor el que aquí expreso. Los gran
eles poetas se conocen por la prolongación de su capacidad 
magistral, por el arraigo y longitud de su penetración dis
cipular. Góngora llena primero medio siglo diecisiete; se 
oculta y renace cubriendo con su escabrosa ley no menos de 
otro medio siglo, a partir de 1900. Hasta hoy resultan va
nos los cercos y bombardeos contrá la inexpugnabilidad de 
Cervantes y de Shakespeare, de Goethe y Carducci. ¿Es que 
Darlo por ser del trópico americano, deberá someterse a cá
nones y sujeciones foráneas, cediendo a Bécquer y Leconte, 
a Poe y a Verlaine, sus fuentes, lo que su propio genio trans
formó y recreó de tan genial manera?. Volvemos aquí al 
omienzo de esta divagación conmemorativa. 

En 1916, repitámos1o, concluye su ciclo vital Rubén Da
río. Tenía menos de cincuenta años de edad. Celebran de 
inmediato su memoria Machado y Chocano, el violín y la 
trompa. Sobre su recuerdo fresco, Vallejo promete superar 
al maestro; - Los Heraldos Negros-, aparecidos dos años 
después, reflejan sin discusión la triple influencia de Darlo, 
Herrera y Reissig y Chocano. Es probable que algunos sa
cristanes de Vallejo traten de olvidar esto, como los de Ne
ruda niegan ya la presencia de Sabat Ercasty y Tagore, en 
los primeros libros del poeta de 20 Poemas de Amor. Las 
generaciones y sus representativos no surgen por generación 
espontánea, ni siquiera en el alucinante caso de Isidore Du
casse, el Conde de Lautréarnont. Precisamente en este fran
cés extraordinario, nacido por azar en Montevideo (como 
Laforgue y Supervielle), se acentúa la importancia funda
mental de la palabra, instrumento y materia de la poesía 
como lo son el mármol y el escoplo de la escultura, el colo
rido y el pincel de la pintura. 



POR EL DR ■ 

Rubén Darío a los 25 años. 

Darío reivindica el valor de la palabra. En ese camino 
si alguien le supera es Herrera y Reissig, beato del léxico 
y su euritmia. Darío no busca sólo vocablos, sino expresio
nes insólitas, nuevas o desusadas. 

La nomenclatura de tales hallazgos debe analizarse des
de sus primeras producciones. Igual en prosa que en verso. 
Descubre un ritmo al que algunos califican de francés, pero 
que es sólo un rasgo estético, un intento de musicalizar la 
expresión escrita, coincidiendo con el empeño de Rimbaud y 
Gustave Kahn, dos grandes impresionistas, en hallar una 
exacta correspondencia entre lo plástico y el sonido, entre 
la letra y el matiz. De ahí que como Gautier, Darío inves
tirá de colorido los títulos de ciertos poemas suyos, reempla
zando, sí, el blanco de Gautier con el gris y los violetas de 
Herrera y Lugones con los glaucos. 

Vallejo padecerá de análoga pasión en Trilce. ¿Qué otro 
delirio posee el poeta del Perú sino el de ajustar la~ nuevas 
sensaciones a nuev.os vocablos, diferenciándose de Darío en 
que el esfuerzo no tiende a insertar gemas raras sino pala
bras usuales, ennoblecidas por el engarce, es decir, por la sin
taxis?. Valdría la pena ensayar un paralelo entre estos dos 
preclaros lectores de Quevedo en quienes se da, en alterna
tiva insólita, la pesquisa del vocablo exótico sin alterar la 
construcción, y el ajuste inesperado de vulgarismos en colla
res y brazaletes de extraordinario diseño. ¿Cuál más pro
fundo?, ¿en dónde su significado?. Yo creo que, por ejem
plo, aquello de los "alegres tiroriros" y "los viudos alvéolos 
de sus dientes", con que Vallejo retrata una triste cena de 
provincia, no tiene otro rival que aquellas geniales interpo
laciones melódicas de Darío ("papemor, ave rara; bulbules, 
ruiseñores' ) . En "Reino interior" o ese magnüico contra
punto de "la princesa está triste, la princesa está pálida", 
de la célebre feérica canción Sonatina que, aunque vulgariza
da hasta el exceso en silabarios, antologías y cancioneros, con
serva una insobornable aristocracia: la Sonatina. Otra diferen
cia, además, reside en el método de composición, no en el 
tema en sí. Vallejo, nutrido a los pechos del expresionismo, 
el creacionismo y el surrealismo, utiliza la imaginación, la 
metáfora audaz por callejera, por ejemplo "la calle está oje
rosa de puertas", en que se destaca eso que Bécquer no ha
bría aceptado, pero a lo que movió a sus seguidores, el pro
saísmo deliberad9 de Laforgue. Darío, hijo de la época del 
impresionismo de Cézanne y el prerrafaelismo de Rosetti, en 
el limite del expresionismo de Gauguin, prefiere la pincela
da corta, es decir, la palabra sorpresiva sin modificar la es
tructura misma de la frase. El uno, es decir Dario, aprende 
de Wagner su magnüica y majestuosa disonancia polifónica; 
Vallejo, como Huidobro, recibe de Stravinski, la racionaliza
da lección de una música tan matemática que se la compa
ra con una arquitectura congelada. Darío pinta, Vallejo su
giere; los dos crean mediante la sumisión y el señorío de la 
palabra. 

La actitud de los poetas del trópico se adhiere más al 
concepto pictórico, musical y exotista (o sonoro) de Rubén. 
En Tun Tun de pasa y grifería, la huella de Rubén y Herre
ra es tal que el autor, Palés Matos, se apresura a confesar
lo. Nicolás Guillén, cierto que adicto a García Lorca, hijo 
de Darío y Jiménez, usó el arsenal vocabular del padre de 
Azul. . . En general, toda la lírica de Centroamérica y las 
Antillas merodea los temas y modos rubenianos. No creo 
que eso acaezca debido a la inexorabilidad de una impronta, 
sino a la de un temple. El sol, que en el legendario Popol 
Vuh precede a la creación de la Noche (vuelta al revés del 
Génesis) preside un ciclo expresivo de forma, luz y melodía. 

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

1 DI S ALBERTO SANCHEZ 
De haberse prolongado el ciclo vital de Darío, ¿habría 

sido semejante al de Vallejo y Huidobro?. Desde luego na
die es como nadie, mucho menos cuando se tiene genio. Sin 
embargo se hace viable trazar algunas coordenadas, si com
paramos la tendencia de Darío hacia el prosaismo delibera
do y la buscada sobriedad a partir de El canto errante. Só
lo que sus ocho últimos ~os de existencia, atormentados por 
mil clase de males físicos, morales y psíquicos, agravado to
do ello por la terrible conmoción de la Primera Guerra y el 
consiguiente desplazamiento de París, perturbaron el ritmo 
depurado de su arte y le encerraron en la camisa de fuerza 
del simplismo, la desesperación y el desaliento. 

El año 16 en que Darío muere, Vallejo, nacido en 1892, 
alista su primer extraordinario libro, y Huidobro nacido en 
1893, ha publicado ya una plaquette cuyo pr incipal empeño 
parece fue emanciparse del maestro, pagándole clandestina 
e involuntariamente el tributo que le negaba pública y deli
beradamente. Para entonces, Neruda ha cumplido doce años 
y Gabriela Mistral acaba de ganar con Los sonetos de la 
Muerte (1915) un sitial que nadie le disputará ya. 

Gabriela sigue a Rubén hasta en las buscadas arritmias 
como cuando en una misma estrofa confunde los versos de 
nueve con los de diez sílabas, imitando los deliciosos yerros 
métricos con que Rubén matizaba sus poemas. Se debe a 
Darío, además, y no es de lo menos valioso, en su arte, el re
descubrimiento de Dios. 

Para nu...e.,<:.,,tl"l}§ .r9mim!i.C/J§.- Dios Na wmo el Caín de 
Víctor Hugo, un ser inexorable, inaccesible, casi feroz. Su 
bondad aplasta, su clemencia a.nonada, su perdón humilla. 
Darío, místico al cabo, reivindica la conducta de una dulce 
amistad con Dios. Admirador del Poverello de Asís, halla
rá sorpresivamente a Dios en el fiero "lobo de Gubia", en 
la piedra, o como Nerón, en el árbol, en la hermana agua 
y el hermano gusano. Vallejo encuentra a Dios en el nú
me.ro de lotería que vende el suertero, en el horno de pan, 
en el camino casero, en los infelices campesinos, en la dul
ce Rita de junco y capuli, en la guerra, en la paz. "Padre 
nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de 
mí?", clama Gabriela ofreciendo a ese Dios íntimo su dolor 
de virgen viuda. A Neruda le moldean a la v_ez el materia
lismo y el panteísmo; su Dios es el hombre; pero el desnu
dar a éste de solemnidad y destituirlo de posibilidades me
tafísicas, forja un metal que ya no brota de montaña algu
na, sino del corazón mismo, insondable, que es donde tam
bién se halla la morada del Dios ignoto de todas las teogo
nías y religiones. 

Nos quedan aún, para sólo nombrar algunos, el parale
lo de la muerte en los modernistas y la muerte en los crea
cionistas y surrealistas: la idea y la sensación del amor al 
que Whitmann, en magnífica blasfemia, sólo reconoée como 
"el poema de los senos y las caderas en acción." Nos falta 
pintar y transferir la figura frágil y claudicante de "Phocas 
el campesino", e investiga a fondo hasta dónde y por qué 
Francisca Sánchez, la humilde sirvienta española, y no una 
marquesa del Foubourg St. Honoré, ni una Midinette de los 
Grands Boulevards fue quien retuvo y protegió a Darío en 
la hora definitiva de las soluciones que nadie toma, pero que 
precisa acatar sin defensa y sin protesta. Sería útil compa
rar tal presencia, la de Francisca, con algunas otras en las 
vidas de Vallejo, Gabriela, Nicolás, Gu.illén, Neruda y sobre 
todo Nervo: "quien la vio, no la pudo ya ~amás olvidar". 

El tema empuja hacia lo insondable. Bastaría decir, co
mo cierre provisional, lo que Machado dejó en su epitafio 
inmortal: 

"Si toda era en tu verso la armonía del mundo 
¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar?" 

La poesía castellana se halla hasta ahora tratando de 
responder a tal pregunta. Sólo será posible darla, creando. 

Ahora me parece que llega la oportunidad de abordar 
otra parte del tema rubeniano, el que se refiere al Perú. 

Coincidió la afirmación del modernismo con circunstan
cias desfavorables en mi país. Acabábamos de saliti de una 
guerra, derrotados y entrábamos inevitablemente en una Re
volución; no había clima para la poesía pura, ni para el des
carte estético; todo se reducía a pasión de censurar, inculpar, 
absolver y reconstruir. Además Rubén Darío, residía en
tonces en Chile y había cantado "las glorias épicas" de su 
ejército, nuestro vencedor. 

La generación a la que cronológicamente correspondía 
recibir el mensaje modernista, y ejecutarlo, se hallaba so
metida a todas esas tensiones y pretensiones. Era inevita
ble el desentono. La incomunicación fue no sólo una con
secuencia, sino hasta un rito. Se demuestra ello en Cho
cano, gonialoniero de su generación. Este mismo nos lo 
cuenta en sus Memorias y, si no fuera suficiente este testimo
nio, lo comprobamos en las hoy históricas páginas de La Ne
blina, revista literaria con que se inició el Modernismo en 
el Perú. 

Recordemos eJ' episodio: 
Al recibir Chocano un ejemplar de Los Raros dedi

cado por su autor, expresó su desacuerdo por la abun
dancia de autores franceses alli elogiados, y la ausencia de 
hispanoamericanos. En efecto, salvo José Martí y José de 
Armas, el libro - ya lo sabemos- se caracteriza precisamen
te por la porosidad con que recibe la aspersión francesa, .en 

especial la parnasiana y simbolista. A Dario no le plugó el 
reparo, y al enviar Prosas Profanas a Chocano inscribió es
tas palabras sibilinas en su exergo: "Y cantó el gallo por 
tercera vez". ¿Es que Chocano, como Pedro, había negado a 
su Cristo Poético?. ¿Es que Darío pensaba fundar sobre esa 
piedra, Petrus, es decir Choca.no, su Iglesia estética o sea el 
anarquismo modernista?. "Pedro" se rebeló. Rompiendo los 
cánones de este Inesperado Testamente, escribió: "A mí no 
me canta ningún gallo francés ... etc." . Explosión de mal 
gusto, pero sumamente indicativa. , 

Un estudio publicado en la misma revista que dirigía 
Chocano La eblina, firmado por Francisco Mostajo presen
ta al Modernismo peruano. Este artículo ha sido repro
ducido últimamente, y en él se pasa revista a escritores de 
la~ más diversas tendencias, todos sin embargo, unidos bajo 
el común y amplio rótulo de Modernismo. De esa pléyade 
variopinta no quedan muchos nombres en pie, salvo el del 
autor del trabajo, gran polemista; Enrique Carrillo, finísimo 
poeta y cronista. ; Clemente Palma, gran cuentista, y Jorge 
Polar, temperamento artístico de la más pura cepa a quien 
absorbió por desventura la provincia. 

Carrillo (Cabotín) , cuasi homónimo del ilustre cronis
ta guatemalteco• con quien tanto rivalizó Rubén, manejaba 
una prosa exquisita; su novelin Cartas de una turista, sus 
crónicas Viendo pasar las cosas, su poemario Apice merecen 
figurar entre las más delicadas y sutiles expresiones del Mo
dernismo. Alma fina, sonriente y melancólica su estilo de
berá ser inserto en las antologías del movimiento que enca
bezó Rubén. 

Clemente PalmaJ hijo del célebre tradicionista, inaugu
ra en sus Cuentos mr.lévolos la influencia gorkiana. La su
blimación fantástica de Hoffman y Poe, una narración vivaz 
y tensa, distinta a románticos y naturalistas. 

La verdadera generac1on modernista peruana es la lla
mada "Novecentista" aquella que creció bajo la égida de dos 
promotores de ideas y entusiasmo, Rodó y Darío. En ella 
como una constelación se reúne un número impresionante 
de personajes significativos, algunos de ellos de vasta reso
nancia continental. No sólo se trató del verso, sino acaso 
más de la prosa en la que, aunque no lo subrayen los exé
getas, se condensa lo mejor del Modernismo. Hay que repe
tirlo, pues no se acostumbra decirlo. La prosa, fuese en la 
forma del cuento o de la crónica, la prosa sufrió transforma
ciones mayores que el verso. La prosa adquirió un ritmo ig
noto. Se hizo grácil, rápida, plástica, es decir, eso que se 
ha dado en llamar por pereza mental, afrancesamiento. En 
realidad la diferencia básica residía en que había imperado 
una prosa amplia, y se volvía ahora, como lució en Gracián 
y Quevedo, dos remotos precursores del Modernismo, corta
da, nerviosa, sentenciosa y al par sugestiva: que es lo visi
ble en Francisco y Ventura García Calderón, Felipe Sassone, 
Raymundo Morales de La Torre, José Gálvez; cada cual due
ño de un modo düerente, en el que predomina ora la pre
sencia de D'Annunzio, ya la de Lorrain, a menudo la de Wilde 
y siempre ese tono grácil, armonioso y capitoso de Darío, en 
quien se resumen, mucho más que en Gómez Carrillo. ¿De
masiado pied a terre?, y en Rodó todavía elocuente, el tem
ple del fin de siglo la anunciación del nuevo. 

Uno de los poetas de ese grupo, José Lora y Lora escri
birá un soneto de homenaje a Darío, que considero entre los 
mejores jamás escritos a propósito del cisne de Managua, 

(Pasa a la pág. 4) 

Rubén D.Prio en la madurez, 

¡ 
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1 naugu ración del XI Curso 
1 nternacional de 
Instrumentación 

El .unes 2 de enero, en el auditorio 
de la Facultad de Química en la Ciu• 
dad Universitaria, tuvo lugar la cere
monia de inauguración del citado 
curso de Post-Grado, bajo la presi
dencia del Vice-Rector, Dr. Simón 
Pérez Alva. 

El Director del XI Curso y Cate· 
drático Principal de la asignatura, 
Ing. F. Javier Rivas Ramos, hizo una 
exposición de los alcances, organi· 
zación, y cooperación internacional 
para la realización del curso. Pre• 
sentó al Dr. Harold Walton, jefe del 
Departamento de Química de la U
niversidad de Colorado, Estados U
nidos de América, quien de inmedia
to comenzaría el dictado de los ca
pítulos de Cromatografía, Espectro
fotometría del Visible y Ultravioleta 
y Extracción con Solventes. 

Análisis por 
para Graduados 
capítulo de Radioquímica. Con es
te último motivo, dejó constancia de 
su reconocimiento para el señor Vi
ce-Rector, presidente a. i. de la Co
misión Técnica del Departamento de 
Ciencias Básicas. 

El Decano de la Facultad de Quí
mica, Dr. Gastón Pons Muzzo, agra
deció a la Comisión Fulbright por la 
beca del Dr. Walton como Profesor 
Visitante; a la Fundación Ford por 
el "grant" para la venid.a del Dr. Ge
rásimos Karabatsos de la Universi· 
dad de Michigan, Estados Unidos de 
América, para dictar el capítulo de 
Espectroscopía de Resonancia Mag
nética Nuclear; al Departamento de 
Ciencias Básicas de la Universidad 
por la financiación, para que el Dr. 
Alcidio Abrao, de la Universidad 
de Sao Paulo y Comisión de Energía 
Nuclear del Brasil, pueda dictar el 

El Dr. Pons Muzzo, dijo que ha si
do vigoroso el desarrollo del Análi
sis Instrumental Moderno en la Uni
versidad de San Marcos, al iniciar
se en la Facultad de Química hace 
diez años, con la primera construc
ción del Laboratorio de Análisis por 
Instrumentación en el viejo local del 
Parque Universitario, baio la direc
ción del Profesor Albert F. Daggett; 
había sido fructífero, en la Facultad, 
en la Universidad, y en el País, con 
los diez cursos anuales anteriores y 
para graduados, con los cuales se 
habían extendido los conocimientos 
de las nuevas técnicas. Hizo el elo
gio por esto de los dos decanos an
teriores, los doctores Antúnez de Ma
yolo y Agustín Iza y diio que el se
gundo Laboratorip de Análisis por 
Instrumentación, que se inaugu
raba en la Ciudad Universitaria, se 
debía al extraordinario dinamismo 
del Ing. Rivas Ramos, a quien lo ha
bían acompañado en esta obra, el 
personal docente de la Cátedra y 
de empleados. Agradeció el aporte 
del Ing. Antonio Ferreccio, catedrá
tico principal de Electricidad, quien 
había dirigido ad-hanorem el traba
jo de ampliación de la carga eléctri
ca para estos laboratorios. 

1, 
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OTRA VENTANA ........... . 
(Viene de la pág. 3) 

pese a los cortos años (Lora murió a los veintitrés) de su 
remoto panegirista. Y en otro, en Enrique Bustamante y Ba
llivián se ascendrarán los zumos de las encontradas lecturas 
y antagónicos maestros con que se nutrió la incansable ge
neración, persecutora de hadas y de estrellas, sobre la cual 
dejó impreso su nombre Rubén Daría. 

Detengo aquí la que no podría dejar de ser enumeración, 
fatigosa enumeración. Sólo valdría la pena tener presente 
que con Abraham Valdelomar y Alcides Spelucín, ambos 
adheridos a Colónida, vasta empresa de inquietudes y nove
lerías, se asienta el dominio rubeniano en las letras del Pe-

' rú. Al filo de ellos, del más grande promotor de horizon
tes y creador del cuento criollo estético, Valdelomar, y del 
primer poeta pictórico y marino de nuestra historia litera
ria, Spelucin, aparece con humanísima pasión César Valle
jo, uniforme y dispar, enamorado de la palabra, persecutor 
de imágenes reales, negado al vuelo, hombre de sandalia y 
paso enjuto, de ceniza y gemido, pero en quien la huella de 
Daría perdura inclusive en su Canto a la España Republicana 
y desde sus primeras elegías como aquella sobre su vuelta 
al hogar, cuando al evocar a sus padres ancianos y encor
vados, se expresa en el más puro ritmo modernista: 

son dos caminos blancos, curvos, 
por ellos va mi corazón a pie. 

Sería preciso -y no es la ocasión- consagrar todo un 
estudio a la secuela de Daría en el Perú, cuyo rastro es in
controvertible, acaso más en los que le niegan que en los 
que le afirman y confirman. Podrían citarse los delicados 
poemas de Ricardo y Enrique Peña, de Juan José Lora, del 
propio sutilisimo malabarista Martín Adán, cada cual con su 
presea multicolor y su fardo melódico, según las normas del 
primitivo modernismo. Mas ¿De qué modernismo hablamos? 
Pues, de uno solo, vario y polifacético, esa especie de gran 
portal por donde ingresamos a la literatura contemporánea 
los escritores latinoamericanos, del trópico, del Ande, del 
llano. 

Por su actitud humana, por la decantación artística, por 
su celeste don de carne y alma, reconozcámoslo de Rubén, 
partimos a la conquista del Vellocino de Oro, y a Rubén vol
vemos con el áureo Vellón para siempre conquistado. 

El lo dijo en Lo rataJ: 
"Y la carne que tienta con sus frescos racimos; 
Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
Y no saber a dónde vamos, 
Ni de dónde venimos". 

Por lo menos, literariamente al menos, -"Pánida, Pan 
tú mismo"- sabemos y reconocemos, al cabo de un siglo de 
tu nacimiento y cincuenta de tu ausencia, sabemos y reco
nocemos que venimos de ti. 

En cuanto al futuro -repitamos contigo-: "mas es mia 
el alba de oro". 
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Dr. Harold F. Walton, profesor vi
sitante de la Universidad de Co

lorado {E.E. UU. de A.). 

Finalmente el Vice-Rector de la U
niversidad felicitó al Decano de la 
Facultad y al Director del Curso por 
el entusiasmo que siempre ponen en 
el desenvolvimiento de las labores 
de la Facultad; -agregó- que se 
encontraba feliz al asistir a estas 
reuniones de la Facultad de Química, 
en las cuales se demostraba el em
puje de la Facultad; y dio la bienve
nida a los profesores de Universida
des de Argentina y Bolivia, de las 
Universidades Peruanas y de las Fa
cultades de San Marcos, así como 
egresados de la Facultad de Química 
y profesionales de la industria priva
da, por su concurrencia como alum
nos. 

"CORPUS BARGA" 
Denominan Promoción 

de Periodistas 

Los alumnos del último año de lo sección 
doctoral de lo Escuelo de Periodismo de lo 
Facultad de Letras han denominado o su 
promoción ( 1966) "Corpus Sorgo", firmo 
literario del Director y profesor de lo Escue
lo, Andrés García de lo Sorgo. 

Con este motivo, los alumnos salientes 
de lo Escuelo, ofrecieron o su padrino de 
promoción un ágape el 27 de diciembre en 
el local de lo Escuelo de Periodismo. En 
uno reunión posterior le hicieron entregó de 
un pergamino recordatorio, con lo firmo de 
todos. El ofrecimiento estuvo o cargo de 
los Srtas. Roso Luz Mirando y Floro Soldo
ño, y tomaron lo palabro los profesores de 
lo Escuelo, Ores.: José Vélez Picosso, An
tenor Escudero y Cortos Porro. 

Lo relación de los integrantes de lo pro
moción "Corpus Sorgo" son los siguientes: 
Roso Luz Mir.:indo Roldón, Floro Soldoño 
Menéndez, Luis A. Volenzuelo Pomiono, 
Moría buz Lozano Izquierdo, Luis Santiago 
Mortínez Duoños, José Luis Noriego Gálvez, 
Alejandro S. Rafael Rivera, Carlos Guiller
mo Solori Polo. 

HALLAZGO LITERARIO: TEATRO 
DE PABLO DE OLA VIDE 

El crítico literario y catedrático de San Marcos, Dr. Estuardo 
Núñez, que viajó invitado a Italia para disertar sobre literatura pe
ruana, estuvo luego en España investigando en bibliotecas y ar
chivos, donde descubrió obras teatrales del político Pablo de Ola
vide, cuya personalidad contó tanto en la España ilustrada y avan
zada de su tiempo, el de Carlos III; fue amigo y colaborador de Jo
vellanos y del conde de Arando. El hallazgo del Dr. Estuardo Nú
ñez, premio merecido de los estudiosos, servirá para detallar una 
faceta más del gran peruano del siglo XVIII. 

EIPOSICION DE CERAMICI 
mE LA CWtIURA CHAVIN 

Con la asistencia de numeroso públi
co en el que se encontraban el Direc
tor de la Casa de la Cultura, Dr. Fer
nando Silva Santisteban, el Rector de 
la Universidad Nacional de Ingeniería, 
Ing. Santiago Agurto; el Director del 
Museo Antropológico de Magdalena, 
Dr. Jorge Muelle; autoridades de la U
aiversidad y catedráticos de las distin
tas Facultades, se inauguró la exposi
ción de las muestras de cerámica Cha
vín, recientemente encontradas. 

El acto se inició con una conferencia 
de prensa sobre los trabajos arqueoló
gicos en Chavín, mantenida pbr los Drs. 
Luis Lumbreras y Hernán Amat, ar
queólogos que están dirigiendo los tra-

. bajos de excavación, por parte de la 
Universidad de San Marcos y por el 
Patronato de Arqueología, respectiva
mente. 

Los dos profesionales expusieron los 
detalles del proceso de excavación y 
limpieza que están llevando a cabo. A 
base de un esquema preparado por e
llos, explicaron las diversas fases por 
las que posiblemente pasó Chavín. La 
primera, dijeron, comprende al perío
do Chavín propiamente dicho, subdivi
dido en otras subfases. La segun
da fase sería post-Chavín y correspon
de a las culturas Huaraz y Recuay. Es
ta tabla cronológica permite además es
tablecer relaciones con tipos de cultu
ra de otras regiones del Perú de carac
terísticas chavinoides. 

Las piezas de cerámica expuestas han 
sido halladas recientemente en las ga
lerías subterráneas de la pirámide Cha
vín, más conocida como Castillo Cha
vín. Aun, cuando anteriormente se ha
bía encontrado fragmentos de cerámi
ca en ese lugar, las que hoy se expo
nen, constituyen el hallazgo más im
portante en materia de cerámica de es.
te lugar. En las galerías se han en
contrado también objetos de piedra, ar
tísticos morteros con manubrio, piezas 
de hueso y restos de conchas marinas. 

Los conferenciantes precisaron que 
los trabajos de excavación se vienen 
realizando gracias al aporte · económico 
de la Corporación del Santa, la cual ha 
enviado también tractores y herra
mientas de trabajo. La primera etapa 
de los trabajos, con el concurso de los 
estudiantes y egresados de Arqueología 
del Departamento de San Marcos ha 
terminado y en breve se iniciará la se
gunda. 

Esta exposición de cerámica está ilus
trada además con excelentes fotogra
fías sobre arquitectura, escultura, ce
rámica y paisaje Chavín, del conocido 
fotógrafo Abraham Guillén. 

La exposición del Museo de Arqueo
logía de la Universidad de San Marcos, 
es una prueba de que la Arqueología 
está tomando auge con el concurso de 
profesionales jóvenes impulsados por 
evidente espíritu de investigación. 

CLAUSURA EN EL COLEGIO DE 
APLICACION DE SAN MARCOS 

En lucida ceremonia llevada a cabo 
en la Facultad de Educación, se reali
zó la clausura del año escolar del Co 
legio de Aplicación de la Universidad 
de San Marcos. 

Con la presencia del Decano de la 
Facultad, Dr. Emilio Barrantes, del Di
rector del Colegio, Dr. José Méndez 
Portilla, Dr. Alberto Koch, Dra. Ma
ría González, personal docente del ci
tado colegio, padres de familia y nume
roso público se dio por iniciada la ce
remonia entonando el Himno Nacional. 
Se procedió luego a la entrega de pre-

mios a los mejores alumnos de las sec
ciones diurna y vespertina y del ane.xo 
"Ciudad de Dios". Nutridos aplausos 
recibió el alumno del cuarto año 
Jaime García Socola por haber obteni
do el primer premio en aprovechamien
to y conducta. Del mismo modo: Ed
mundo Pedemonte Córdova y Miguel 
Paredes Lozano del quinto año. Este 
último habló en nombre de la Promo
ción 1966 "Adalberto Linares Peralta" 
que egresaba de las aulas del colegio. 
En la sección vespertina, recibieron di
plomas de aprovechamiento y conducta 
los siguientes alumnos: Manuel Sando
val Benites, Augusto Kapsuki, Carmen 
López, Rubén Llontop y Esther Roma
ni y del colegio "Ciudad de Dios": Ma
ría Díaz y Jaime Palacios. 

La Srta. Carmela Victorero Silva 
habló representando a la Promoción 
del colegio anexado "Ciudad de Dios" 
e hizo entrega del estandarte bordado 
que dicha promoción obsequiaba al De
cano, gesto que éste agradeció en 
nombre de la Facultad de Educación. 

Seguidamente, el Dr. José Méndez 
Portilla, Director del colegio, ofreció 
su discurso-memoria correspondiente 
al año 1966. 

Un almuerzo de camaradería se llevó a cabo, la quincena pasada, con mo• 
tivo de conmemorarse un aniversario más de la fundación de 1~ Asociación 
de Empleados de la UNMSM. En dicha ocasión ofreció el ágape el Sr. 
Emilio Calixtro, presidente de la institución, En la foto, un aspecto de la 

El club de teatro "Sebastián Salazar 
Bondy" del colegio presentó "El juez 
de los divorcios", comedia en un acto, 
del Maestro de las letras españolas, 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Finalmente, el Dr. Barrantes habló de 
la relación existente entre la Fac. de 
Educación y su Colegio de Aplicación, 
declarando luego clausurado el año 
escolar. En ese mismo acto se inaugu
ró la Exposición de Material Didacti
co de Ciencias y Letras del colegio. 
Finalmente se sirvió un cóctel. reuni6n. 
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El Libró.J\biert(f: 
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los peores 111alí1befot so11 los ~• saben 

la beneficencia pública y la educación, 
por ejemplo. En ellos juega un papel de 
equilibrio social la ética, en cuanto va
lor activo. En el segundo caso, el autor 
analiza todo un conjunto de virtudes 
morales: abnegación, valentía, firmeza, 
prudencia, generosidad, clemencia, mag
nanimidad, etc. que actúan en las in
terrelaciones humanas. Hay por último, 
la moral de los modales, es decir, de 
las formas distintas de comportamiento 
en las relaciones secundarias de los in
dividuos. 

"Diccionario Enciclopédico del Perú", obra 

del doctor Albert0 Tauro del Pino, saldrá a 

la venta el próximo mes. 
leer y no lec11 11 " • '""' ....... 

Literatura Peruana 
En una pulcra edición, impresa en 

México, Estuardo Núñez nos entrega 
una orgánica obra de contenido denso, 
armónico y en la que presenta una 
nueva y ágil sistematización de la pro
ducción literaria del Perú en lo que va 
del siglo: La literatura peruana en el 
siglo XX ( 1). Como se ha afirmado, 
Estuardo Núñez se caracteriza por la 
labor de pionero en el estudio de mu
chos aspectos de la literatura peruana. 
En 1932, publicó su interesante ensayo 
sobre la obra de José María Eguren, a
plicando en su estudio, por primera vez, 
la técnica estilística para descubrir los 
matices peculiares de la producción de 
este singular poeta. En este, como en 
otros estudios, muchas de sus afirma
ciones, que inicialmente sólo fueron hi
pótesis de trabajo, se han convertido, 
con la corroboración de estudios poste
riores, en conclusiones y juicios críti
cos permanentes en el estudio de nues
tra producción , literaria. 

poétic!}, tea~ral y la prosa -cuento, re
lato hterario y novela- con estudios 
crítico-valorativos de los autores reco
nocidos y, en otros casos, como hemos 
expresado, presenta una información 
completa de las obras publicadas. La 
segunda parte es realmente nueva. El 
amor estudia el ensayo literario como 
género interpretativo y, también, en o
tras manifestaciones afines que tienen 
implicancia literaria. Son sorpreñdentes 
las var~adas y disímiles expresiones que 
ha tenido nuestra producción en este 
segundo aspecto, que Estuardo Núñez 
por primera vez empieza a perfilar con 
gran acierto. 

Contribuciones críticas y constructi
vas a la problemática de la Etica es un 
libro que trata objetivamente el proble
ma del comportamiento humano en sus 
diferentes aspectos filosóficos. Tanto el 
aspecto histórico como el constructivo 
de la ética están tratados con sobriedad 
y lucidez. Es que el Dr. W.alter Blu
menfeld es un investigador de enorme 
experiencia en este campo. Ha impul
sado notablemente en nuestra univer
sidad la Psicología Experimental, desde 
su puesto como Director del Instituto 
de Psicología y Psicotecnia y de cate
drático de la Universidad de San Mar
cos. Es además, autor de varias obras so
bre Psicología, publicadas tanto en ale
mán (su lengua materna) como en es
pañol, Esta trayectoria de producción 
intelectual fecunda es una clara eviden
cia de la calidad de esta su última pu
blicacion. E"n este sentfcfo ei lJr. Blü
menfeld continúa ejerciendo notable in
fluencia en los estudios sóbre Psicolo
gía, a través de sus largos años de re
sidencia en el Perú, ahora no ya desde 
la cátedra o laboratorio, sino desde su 
retiro. 

En el mes de febrero próximo saldrá. 
a la venta el "Diccionario Enciclopédi
co del Perú1', que dirige el Dr. Alber
to Tauro del Pino, catedrático de In
troducción a la Historia Universal, en 
la Facultad de Letras y Ciencias Hu
manas. 

El Diccionario Enciclopédico del Pe
rú ha sido editado en tres tomos, por 
la Editorial Juan Mejía Baca, en Bue
nos Aires. Los editores hicieron una 
oferta de pre-publicación del Diccio
nario al precio de S/. 1,800.00, a prin
cipios del año ~asado, la que tuvo bue
na acogida por el público limeño, en 
virtud de haberse hecho ya antes de 
esto, una forma similar de venta con 
"El Perú Antiguo", del Dr. Luis E. Val
cárcel. A partir del mes de diciem
bre se ha venido haciendo las entregas 
a los abonados, de los tomos I y II. En 
febrero llegará el último tomo, con lo 
que se completará el Diccionario Pe
ruano que contiene vocablos desde la 
A hasta la Z. El público no abonado 
podrá adquirirlo en las librerías: Juan 
Mejía Baca y de la Universidad de 
San Marcos. 

La literatura peruana en el siglo XX 
es una obra nueva, no sólo en el con
tenido sino, también, en su arquitectu
ra formal. Su autor nos presenta el 
vasto panorama de la creación litera
ria del Perú con doble intención: in
formativa y crítica. Por primera vez 
se tiene en una obra orgánica, en con
junto, el panorama del fecundo queha
cer literario de nuestra patria hasta la 
actualidad. Por cierto que, la contem
poraneidad de algunos autores y la 
producción inconclusa no permiten en 
muchos casos al autor un análisis crí
tico valorativo esclarecedor, por lo que, 
~atándose de las últimas promociones, 
simple.l'!lente se ha limitado a la pre
sentacion de un autor y de su obra édi
ta. Estuardo Núñez es consciente de 
estas reticencias y, con amplio criterio 
generoso de maestro, opta por una pre
sentación amplia y liberal, con un es
píritu. de aliento hacia las nuevas ge
neraciones. 

Sin embargo, sus juicios críticos sobre 
algunos autores de obra señera y con
cluida perfilan concienzudamente los 
quilates meritorios de su creación. Asi, 
caracterizando la poesía de José María 
Eguren, expresa: 

"Su manera no adopta la efí
mera sugestión de lo novedoso o 
lo último; arraiga, al contrario, 
su poesía en la entraña viva del 
sentimiento humano y emerge de 
una imaginación espléndida y de 
una concepción estética coheren
te y nítidamente perfilada. . . Su 
estética y su verbo tienen otras 
calidades por completo diferen
tes. Antes que a la sonoridad del 
verso, lograda con el ritmo suges
tivo y la métrica muchas veces 
efectista, Eguren atiende a los to
mos atemperados y suaves, a cier
to ritmo interior indefinible, a la 
estrofa breve y selecta". 

Igualmente, esta visión en profundi
dad es clara y precisa cuando, perfilan
do las características sobresalientes de 
"lo grotesco" en la concepción poética 
de César Vallejo, expresa: 

"De Vallejo fluye otra concep
ción: todos los objetos son sus
ceptibles de contener belleza, aun 
los más repugnantes y viles. Co
rresponde al poeta acoger lo be
llo espontáneo y consagrado co
rno el extraer belleza de aquello 
que aparentemente no tiene ese 
carácter. Su poesía se nutre de 
la belll¡!za esencia! de ambos gru, 
pos de elementos u objetos, y por 
igual aproyecha los elementos 
considerados como antiestéticos 
que los estimados 'bellos'". 

Las anteriores razones confirman 
la importancia que adquiere esta nue
va encrega que nos hace este acucioso 
critico. üracias a ella el estudio de la 
llteratura peruana tiene trazado un 
pian de trauaJo, un punto de vista pre
c,so y claro, en el es~uctio de la proauc
cwn uceraria de este siglo. 

MARCO GUTIERREZ 

Problemática de la 
Etica 

Al abordar el problema de la ética 
el Dr. Walter Blumenfeld (2), en s~ 
.. Contribuciones críticas y constructi
vas a la problemática de la ética", se 
formula varias interrogantes que per
miten avizorar el campo de la ética y 
sus alcances dentro del campo general 
de la filosofía. Al responder estas pre
guntas, una de las cuales es tradicio
nalmente ¿Qué debo hacer?, dice, que 
la ética es un conjunto sistemático de 
aseveraciones válidas, lógicamente en
tretejidas y que es una parte de la fi-
losof1a que se refiere a las acciones 
humanas delimitándolas como reali.za
bles o evitables. 

En Ja introducción del libro, el Dr. 
Blumenfeld, ubica a la Etica dentro del 
sistema de las ciencias y presenta un 
esquema de los conocimientos clasifi
cándolos en: Ciencias no históricas y 
Ciencias históricas y comparativas. Ca
da una de estas divisiones está a su vez 
subdividida en otras fases. Y, ¿a cuál 
de estos sectores del conocimiento per
tenece la ética como disciplina?. En 
principio, el autor la ubica como una 
parte de la Filosofía correspondiente a 
las Ciencias Formales. Pero a su vez 
puede ubicarse también dentro del ám
bito de la Psicología, de la Psicología 
Social, de la Pedagogía a la Etica co
mo ciencia normativa. 

El contenido de la obra trata funda
mentalmente sobre dos formas de con
tribuciones del autor a la problemática 
de la ética: una, titulada reflexiones 
criticas relacionadas con la historia de 
la Etica (Primera parte), y otra, que 
es un conjunto de ensayos sobre la Eti
ca constructiva (Segunda parte). 

En la primera parte, el Dr. Blumen
feld, revisa las especulaciones sobre la 
ética a través de la historia. Parte de 
la ética griega, tratando separadamen
te la idea de los sofistas, la de los filó
sofos griegos más representativos: Só
crates, Platón y Aristóteles; y las de 
los llamados filósofos socráticos agru
·pados dentrG de las doctrinas del he
donismo y estoicismo. 

R. R. 

Cuento Perua:ri.o 
Un volumen que contiene una selec

ción de cuentos de los autores más re
presentativos del Perú, acaba de ser 
editado, bajo el titulo de "Cuento Pe
ruano", con prólogo, comentarios y no
tas de Francisco Carrillo (3), catedráti
co de Literatura de la Universidad de 
San Marcos. 

En el prólogo del libro, el Dr. Carrillo, 
advierte al lector la dificultad que en
cuentra en la narrativa peruana, al in
tentar ubicar a cada autor en determina
da corriente literaria. Este hecho hace 
que el autor haya considerado en 
"Cuénto Peruano", narraciones cortas 
atendiendo al orden cronológico de las 
publicaciones, antes que una clasifica
ción por escuelas o tendencias predo
minantes en cada una de las épocas de 
la historia literaria. El Dr. Carrillo di
ce sobre este particular de Enrique 
López Albújar: " .. . comenzó moder
nista, se distinguió como realista o re
gionalista, practicó el cuento social, y, 
en su última colección publicada, entró 
en la temática de la ciudad". La diver
sidad de tendencias y escuelas ha sido 
abrazada, con algunas excepciones, casi 
por todos nuestros narradores. 

El Diccionario Enciclopédico del Pe
rú es una obra monumental que se pu
blica en el Perú. Ampliamente ilustra
da con grabados en negro y otros a to
do color; impresa en papel ilustración 
y tipos de fácil lectura. Contiene más 
de 12,000 vocablos que informan sobre 
el Perú, desde la época pre-incaica 

Código Penal 
Faltaba en la bibliografía del Dere

cho Penal peruano un estudio sistemá
tico y orgánico del Código Penal vigen
te de 1924. Esta labor la ha realizado 
cumplidamente el Catedrático de la 
Facultad de Derecho doctor Luis A. 
Bramont Arias (4). Es sabido que los 
códigos como todas las leyes, no consti
tuyen tratados, por lo que es al cientí 
fico a quien corresponde la correcta 
ubicación de las diversas instituciones 
que comprende. 

En la primera parte de su obra, ti 
tulada "Lineamientos del código", el 
autor nos brinda un esbozo de la parte 
general del Derecho Pénal, a base de 
la ley positiva, y se refiere a la Ley 
penal (garantías de la Ley penal, ám
bito espacial de la Ley penal y ámbito 
temporal de la Ley penal); al delito 
con respecto a su definición y a sus 
caracteres (acción, tipicidad antijur1-
cidad, imputabilidad, culpabilidad, con
diciones objetivas de punibilidad y pe 
nalidad); al ''iter criminis" (actos pre
paratorios, tentativa, consumación, ago
tamiento); al concurso de delitos (con
curso ideal de delitos, concurso real 
de delitos) ; al delincue.nte con relación 
a su clasificación; a la participación 
criminal (autores, coautores y cómpli
ces); a la peligrosidad; y, a las penas 
y medidas de seguridad. El problema 
de la distinción entre delitos y faltas 
lo resuelve el autor, proclamando que 
entre ellos no hay diferencia de cali
dad sino a lo sumo de cantidad, para , 
luego distinguir entre faltas que son 
delitos en miniatura; faltas cuyo carác
tes es el de meras contravenciones de 
polfcía; y, las simples contravenciones. 
Un ensayo sobre Teoria de la parte ge 
neral, así como del método de exposi
ción de la parte especial, completan es-
ta semblanza preliminar. 

hasta nuestros días. Contiene además, 
mapas, planos, retratos, datos estadís
ticos, censos, lugares geográficos, sitios 
arqueológicos; personalidades litera
rias, políticas, religiosas, etc. La obra 
abarca todas las áreas del conocimien
to y la cultura peruanos. 

El tomo I comprende desde la letra 
A hasta la F; el tomo II desde la letra 
G hasta la P; y, el tomo m desde la 
letra Q hasta la Z. El costo de los tres 
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Con la publicación de esta obra se 

incrementa, aún más, la labor editorial 
proficua en el Perú, durante el año 
1966. El Dr. Tauro del Pino, autor ,:iel 
Diccionario, agrega a su bibliografía 
una obra de gran envergadura, que es 
el resultado de largos años de pacien
te e infatigable trabajo de investiga
ción y estudio. 

da cuenta de las leyes penales especia
les dictadas con anterioridad al códi
go y que lo modifican o crean nuevos 
delitos. 

El Dr. Bramont Arias ha realiza
do, pues, un valioso trabajo; por el 
manejo de fuentes, el rigor del méto
do empleado, la formulación y cumpli
miento del plan propuesto; y, por la 
probidad y objetividad con que ha lle
vado a cabo su estudio. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Viaje del Decano 

El Decano de la Facultad de Le
tras y Ciencias Humanas, Dr. Augus
to Tamayo Vargas viajó al XIII 
Congreso Internacional del Institu
to de Literatura Hispanoamericana 
que se realizó en la ciudad de Los 
Angeles del 17 al 22 del presente 
mes. 

En este certamen presentó el Dr. 

Aparte de estos precisos análisis crí
ticos, La literatura peruana en el siglo 
XX destaca por la nueva organización 
y estructura que plantea el autor en el 
estudio de nuestra literatura Estuardo 
Núñez revela en esto su capácidad sis
temática y su clara visión de estudio 
del fenómeno de la creación literaria. 
No. hay_ qu~ olvidar que es un profesor 
umversitario de larga trayectoria y 
que, en la actualidad, dirige la cátedra 
de Teoría Literaria en la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas. 

La obra que comentamos se integra 
de dos partes: Literatura de Creación 
y Literatura de Reflexión. Con moder
no criterio y adoptando un punto de 
vista estrictamente literario Estuardo 
Núñez realiza esta escisión de las dos 
fases que comporta el fenómeno litera
r!<?= l~ literatw·a creativa -la produc
cion smgular de logros y matices pro
pios, que la cumplen los poetas, los dra
maturgos y los narradores- y la li
teratura de interpretación -de virtuó
sismo, como también lo denomina el 
autor, que la cumplen los críticos, los 
investigadores y los profesores en el 
nivel universitario-. La obra agota 
en el primer capítulo la producción 

Al ocuparse de la ética medioeval y 
moderna, toca la influencia que sobre 
la filosofía ejerció el cristianismo. La 
filosofía kantiana ocupa también un 
acápite especial, y luego revisa el ob
jetivismo y subjetivismo de la ética, así 
como el sentido y contenido de la ética 
axiológica. Esta primera parte del libro 
concluye con una síntesis de las notas 
críticas esbozadas a través de los capí
tulos precedentes. 

La segunda parte constituye una 
introducción a la ética constructiva. En 
un primer capítulo trata sobre reflexio
nes teóricas. Según ellas hay distintos 
modos de comportamiento moral del 
individuo en la sociedad. El Dr. Blu
menfeld distingue tres clases de estos 
modos de comportamiento: obligaciones 
morales correspondientes a demandas 
urgentes, virtudes morales y mod~les 
morales. En el primer caso, la sociedad 
establece instituciones correspondientes 
a postulados urgentes como la justicia, 

A pesar de estos problemas generaies 
de orden metodológico, el Dr. Carrillo 
ha intentado una clasificación de los 
cuentos publicados en este libro en cua
tro corrientes principales: la fantástica 
o de pura ficción, entre los que figu
ran los de Clemente Palma, Abraham 
Valdelomar, César Vallejo, Carlota Car
vallo de Núñez, y Manuel Mejía Valera; 
la realista, representada por los cuentos 
de Manuel Beingolea, Ventura Garcia 
Calderón, Valdelomar, en su "Caballero 
Carmelo", López Albújar y José Ma
ria Arguedas; la social, fundamental
mente con el cuento de Ciro Alegría; 
y finalmente la narrativa de ambiente 
urbano, que tiene varios representan
tes, entre otros, José Diez Canseco, Car
los Zavaleta, Congrains, Oswaldo Rey
noso, Julio Ramón Ribeyro y Mario 
Vargas Llosa. 

"Cuento Peniano" es una antología de 
narraciones cortas producidas en nues
tro siglo. Encontramos en ella cuentos 
publicados desde 1904 hasta nuestros 
dias, a diferencia de los libros de anto
logías publi.cados en años pasados por 
los Drs. Alberto Escobar y Estuardo 
Núñez. 

A continuación, el Dr. Bramont 
Arias, inspirado en el sistema adopta
do por Surcy, Dalloz y Carpentier, en 
Francia; Fada, Porro y Raímondi, en 
Italia; y, Pertjens.:Mechelink, en Bélgi-

Tamayo Vargas ponencias en torno 
, al célebre poeta Rubén Darío. 

Estos cuentos nos permiten ver en 
perspectiva la evolución de la narra
tiva peruana y los múltiples aspectos de 
la vida del país, tanto en lo rural como 
en lo urbano, si atendemos en la temá
tica de cada uno de los cuentistas. 

ca, se dedica a la tarea, de analizar 
cada uno de los artículos del Código. 
En torno a cada artículo, el autor in
dica su epígrafe, sus antecedentes, sus 
concordancias con la legislación nacio
nal y extranjera. La obra acusa, en 
esta parte, investigación prolija y gran 
capacidad para el análisis. 

En la tercera parte, titulada "Fi
guras penales no codificadas", el autor 

Asimismo dictó conferencias en 
las Universidades de Berkeley y 
Stanford sobre "Literatura Peruana 
Contemporánea". 

También viajó a dicho congreso 
el catedrático de Literatura, Dr. Es
tuardo Núñez. 

Mientras tanto, el profesor más an
tiguo de la Facultad, Dr. Teodosio 
Cabada se encargó del despacho 
del Decanato. 
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Luis Alberto Sánchez: "MI AMIGO RAUL PORRAS". 

El Instituto Raúl Porras Barrene
checr, Escuela de Altos Estudios y de 
Investigaciones Peruanistas de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos que dirige el Dr. Jorge Pucci
nelli, ex-Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas, ha de
sarrollado durante el año 1966, el 
primero de su existencia, una nutrida 
actividad que ha comprendido varios 
ciclos de conferencias, cursos de 
postgraduados, cursillos y reuniones 
de Mesa Redonda. 

e HOMENAJE A PORRAS 

En el mes de marzo, con motivo 
del 699 aniversario del nacimiento de 
Porras, se d ictaron tres conferencias 
con las cuales se dio inicio a las ac
tividades académicas del Instituto y 
se rindió homenaje al historiador y 
al maestro, por representantes de la 
generación del novecientos, de la ge
neración del centenario y la genera
ción de l 30. Las coní,erencias estu
vieron a cargo de Víctor Andrés Be
laúnde ("Evocación de Raúl Porras"); 
Luis Alberto Sánchez ("Mi amigo 
Raúl Porras") y /osé Meiía Baca 
( "Sobre la vida de Raúl Porras"). 

e EL ESCRITOR Y SU OBRA 

Otro ciclo, bajo el título El Escritor 
y su Obra ha venido presentando 
periódlcament-e libros de reciente pu
blicación y la producción de nuestros 
poetas, narradores y ensayistas. 
Inaugurando este ciclo se presentó 
el libro "Vida Continua" de Javier 
Sologuren, con intervención del Di
rector del Instituto Dr. Jorge Pucci
nelli, del Dr. Washington Delgado y 
del propio autor. Coincidiendo con 
la apertura del ciclo El Escritor y 
su Obra se inauguró una exposición 
bibliográfica de la obra de So!ogu
ren y de las hermosas ediciones de 
"La Rama Florida" que él dirige. 

La segunda actuación del ciclo 
presentó la novela de Mario Vargas 

Llosa "La Casa Verde", editada por 
Seix Barral de Barcelona, con la par
ticipación del Director del Instituto, 
del Dr. Alberto Escobar y del autor 
quien expuso lúcidamente la géne
sis de su libro y examinó los diver
sos planos que presenta su relato 
respondiendo a numerosas pregun
tas del público asistente. El Sr. Hugo 
Neyra, de la Fundación Nacional de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
de París dictó una conferencia de 
Mesa Redonda acerca del tema 
"Origen y evolución de la clase do-

minante en el Perú Contemporáneo 
(1880-1930)". 

e NATHALIE SARRAUTE 

Los principales profesores y escri
tores extranjeros a su paso por Lima 
han ocupado la tribuna del Institu
to en exposiciones o coioquios en los 
que han participado catedráticos y 
estudiantes universitarios de los di
versos centros de estudio de Lima y 
numeroso público. Entre los confe
rencistas extranjeros que han ínter-

Víctor Andrés Belaúnde: "SEMBLANZA DE RAUL PORRAS 
BARRENECHEA'', 

venido están la prestigiosa escritora 
francesa Nathalie Sarraute, quien 
tuvo a su cargo una conferencia de 
Mesa Redonda en la que intervinie
ron los principales narradores y crí
ticos peruanos, acerca del tema "No
vela y realidad", que dio motivo a 
una in teresa nte confrontación de ex
~eriencias entre la narrativa france
sa y la peruana. 

e PROFESORES VISITANTES 

El Dr. Moshé Lazar, profesor del 
Departamen to de Lenguas Romance_s 
de la Universidad Hebrea de Jeru
salén d ictó una conferencia sobre el 
tema "Don Juan en el Teatro Mun
dial". 

El Dr. Carlos Cortínez, catedrático 
y Director de Extensión Cultural da 
la Universidad Austral de Chile di
sertó acerca del tema "La poesía chi
lena posterior a Neruda y el Grupo 
Trilce". 

El Dr. Giuliano Bonfante, catedrá
tico de la Universidad de Turín dictó 
una conferencia acerca del tema "La 
lengua del Dante". 

El Dr. Giuliano Bonfante, catedrá
tico de la Universidad de Turín dictó 
una conferencia acerca del tema "La 
lengua del Dante". 

El Dr. Wolfgang Luchting, perua
nista a!emán, catedrático de la Uni
versidad del Estado de Washington 
y conocido estudioso de la Literatura 
Latinoamericana, dictó una conferen
cia sobre la obra de Mario V argos 
Llosa y de Julio Ramón Ribeyro que 
él ha contribuido a difundir con sus 
traducciones a la lengua alemana. 
Actualmente prepara una Antología 
de la narrativa peruana, en alemán. 

e CURSO DE VICTOR LI 
CARRILLO 

Singular interés despertó el curso 
extraordinario para postgraduados 
que tuvo a su cargo el Dr. Víctor Li 
Carrillo, prestigioso filósofo, catedrá
tico de la Universidad de San Mar
cos y de la Universidad Central de 
Venezuela. Dicho curso analizó, du
rante más de un mes, ante numerosa 
concurrencia, el tema "Situación de 
Jo Filosofía Contemporánea". El Dr. 
Li Carrillo hizo un profundo estudio 
de la Teoría de la Argumentación, ·' 
del Estructuralismo y de arqueo!ogía 
de las Ciencias Humanas. El curso 
cumplió plename nte los propósitos 
del Instituto de lograr el perfeccio
namiento de los g raduados, estudio
sos y egresados de las universida
des peruanas y de establecer una es
trecha vinculación interdisciplinada 
de maestros, profesores e investiga
dores. 

e HOMENAJE A V ALLE-INCLAN 

Durante el mes de diciembre se 
desarrolló un ciclo de cinco confe
rencias a cargo del poeta y catP-drá
tico Dr. Washington Delgado, con 
motivo del centenario del nacimiento 
de D. Ramón del Valle-Inclán, orga• 
nizado por el Instituto Porras Barre
nechea y el Departamento de Litera
tura de la Facultad de Letras y Cien
cias Humanas de la Universidad de 
San Marcos. En este ciclo el Dr. 
Washington Delgado presentó en bri
llante exposición la figura de Valle
Inclán entre el Modernismo y la Ge
neración de l 98, analizando el signi
ficado de l Teatro Modernista de Va
lle-Inclán; del Teatro Legendario e 
Histórico y del Teatro Esperpéntico. 
Al término de la última conferencia 
se presentó una lectura interpretativa 
de la obra de Valle-Inclán "Los Cuer
nos de Don Friolera", por los alum
nos del Instituto Nacional de Arte 
Dramático bajo la dirección de Ocia
vio de l Risco. Este ciclo ha sido la 
contribución peruana a los homena
jes que los pueblos de habla hispana 
han rendido al autor de las "Sona
tas" en el centenario de su naci
r1116:-ito. 

"GACETA S A 

Giuliano Bonfante: '1.J 

Washington Delgado: "INC 



AR QUIN A" 

ENGUA DEL DANTE". 

\AFIA DE PORRAS". 

Carlos Cortínez: "POESIA POST
NERUDIANA Y'. EL GRUPO 

TRILCE". 

e ARQUEOLOGIA PERUANA 

A pedido del Agregado Cultural 
de Italia, Dr. Armando Botti, el Ins
tituto organizo una conferencia so
bre Arqueología Peruana a cargo del 
Dr. Jorge Muelle dedicado a un gru
po de cuarenta profesores y profesio
nales italianos que visitaban el Pe
rú en viaje de estudios. 

e BIBLIOTECA 

Se ha iniciado la clasificación y 
catalogación de los fondos biblio
gráficos del Instituto, notablemente 
acrecentados por la adquisición da 
libros peruanos y acerca del Perú y 
por valiosas donaciones entre las 
que hay que poner de relieve, en pri
mer término, la de la excelente bi
blioteca americanista del Profesor 
Silvlo Julio, catedrático Honorario de 
la Universidad y Director del Semi
nario de Estudios Iberoamericanos 
del Instituto. Igualmente se ha raci
bido por gestiones del Director del 
Instituto, importantes donaciones del 
Fondo Histórico y Bibliográfico José 
Toribio Medina, enviadas por el Se
cretario General del Fondo y Direc
tor de la Biblioteca Nacional de Chi
le, don Guillermo Fe!iú Cruz, fiel 
discípulo de Medina y gran amigo 
del maestro Porras. El Instituto de 
Cultura Hispánica de Madrid, por 
acuerdo de su Director, don Grego
rio Marañón Moya, ha donado las 
publicaciones de su catálogo que 
consta de unos cuatrocientos títulos. 
Han entregado igualmente valiosos 
aportes bibliográficos las siguientes 
personas e instituciones a las cua
les el Instituto Porras Barrenechea 
y la Universidad expresan su reco
nocimiento: Pedro Longaray Dáva
los( obras de D. Pedro Dávalos y 
Lissón), Octavio Coronel Zegarra 
(Trabajos de su padre don Félix Ci
priano Coronel Zegarra), Donato Di 
Malio (la monumental obra titulada 
"Raccolta Colombina"), Pedro Gra
sas, Juan Adolfo Vásquez, Federico 
Kauffman Doig, Alfredo Torero, So
ciedad Bolivariana de Venezuela, 
Archivo General de la Nación de Ca
racas, Universidad Nacional de San 
Agustín, la Casa de la Cultura del 
Perú, Biblioteca Central de la Uni
versidad. El Instituto Porras Barre
nechea ha remitido a su vez, en ca
lidad de canje o donación las obras 
que publica con el propósito da di
fundir la obra del historiador en las 
universidades e instituciones doctas 
del país y del extranjero. 

e OTRAS DONACIONES 

El Instituto quiere agradecer y de
jar constancia de otras donaciones 
que ha recibido en el curso del año, 
de la Casa Antonio Lulli S. A., dis
tribuidora de las máquinas Olympia, 
de la I.B.M. del Perú, de los · Labo
ratorios Roussel. La relación comple
ta de las donaciones se incluye en 
los anexos de la Memoria del Direc
tor del Instituto. 

e MUSEO Y ARCHIVO DE LOS 
ESCRITORES PERUANOS 

Continúa el acopio de los mate
riales que han de presentarse en el 
Museo y Archivo de los Escritores 
Peruanos que organiza el Instituto 
( manuscritos originales, fotografías, 
óleos, esculturas, recuerdos perso
nales de nuestros escritores, prime
ras ediciones de sus obras, repro
ducciones facsimilares, etc.). Se ha 
reunido una colección de autÓgrafos 
de escritores peruanos del siglo pa
sado que integraban la colección "La 
América Literaria" de Lagomaggiore; 
una mascaril!a de José Santos Cho
cano; fotografías del Archivo Cou
rret; un óleo de don Félix Cipriano 
Coronel Zegarra, pintado por Astete 
y donado por D. Octavio Coronel Ze
garra, junio con algunos recuerdos 
personales de su padre y algunos de 
sus trabajos. Todo este material uni
do a los manuscritos, documentos, 
iconografía y recuerdos personales 
del Dr. Porras será oportunamente 
presentado para poner de relieve, 
con sentido didáctico la importancia 
y significación de nuestras letras. 

e PUBLICACIONES 

El Instituto ha iniciado la publica
ción de las obras de Porras que se 
encontraban agotadas y eran objeto 
de mayor demanda. Han aparecido 
la segunda edición de "Fuentes His
tóricas Peruanos", libro fundamental 
para el conocimiento del país, que 
resume más de treinta años de in
vestigaciones del autor en el campo 
de la historia, la geografía, las le
tras y la bibliografía peruana; la se
gunda edición de 1~ "Pequeña An
tología de Lima", comparable al "Ta
bleau de Paris" de Mercier o a la 
clásica obra de Manuel Atanasio 

(Pasa a la pág. 9) 
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PREMIOS A LA 
CREAtlON 
MUSICAl1 

BASES 

Los "Premios a la Creación Musical" 
constituiYen una promoción permanente 
a la creación musical del país, y no un 
concurso. Su objetivo se cumplirá ofre
ciendo remuneraciones pecuniarias a 
quienes, dentro de las fechas y los tér
minos señalados, presenten sus obras 
sinfónicas o de cámara al Jurado de
signado por el Comité de Extensión 
Universitaria. 

DE LOS CONCURSANTES 

Pueden. presentar sus obras todos los 
compositores peruanos y extranjeros, 
unos y otros residentes en el pais; és
tos últimos con cinco años por lo me
nos. Los •compositores presentarán sus 
obras bajo seudónimo, acompañando el 
dato de su nombre en sobre cerrado 
que !.e d~volverá en el caso de que la 
obra no obtenga premio. 

Cada compositor no podrá obtener 
más de un premio por año en la mis
ma categoría. 
,.,.,..,_, ..,..,.., ... b-••-• 

DE LOS PREMIOS 

El monto total anual de los premios 
para la categona sinfónica será de S/o. 
40,000.UO y de S/o. 30,000.00 para la de 
camara. 

h:l Jurado asignará a cada obra una 
calificacjon cuyo puntaje maximo será 
20; pero las obras obtendrán premio 
desde un mínimo de 10 puntos. 

Por cada punto en la categoría sin
fónica, • el compositor recibira S/o. 
400.0U. Por lo tanto el premio máximo 
será de S/ o. 8,000.00 y el mimmo ae 
S/o. 4,000.00. 

En la categoría de cámara, el compo
sitor recibirá S/ o. 300.00 por punto. Por 
consiguiente el premio máximo será 
de St o. 6,000.00 y el mínimo de S/o. 
3,000.00. En el caso de que los montos 
anuales presupuestados no cubrieran la 
cantidad necesaria para premiar todas 
las obras seleccionadas en cada catego
na, las de menor puntaje serán pre
miadas con cargo al monto del año si
guiente. Las obras no premiadas serán 
devueltas sin hacer referencia a su ca
lificación. 

Si es necesario, puede transferirse di
nero de una a la otra categoría. 

DE LAS OBRAS 

Las obras presentadas no deberán 
haber sido escritas por encargo, edita
das o premiadas en algún concurso. 

La obra que no haya obtenido pre
mio, podrá ser presentada una vez más 
el año siguiente ante el nuevo Jurado 
que de acuerdo a estas bases, la caJi
ncará en dicho año. 

Cada participante no podrá presentar 
más de dos obras en cada una de las 
categorías previstas. 

La Universidad no queda ligada con 
ningún compromiso posterior al premio 
de una obra y el compositor queda en 
posesión de la integridad de sus dere
chos ·sobre ella. 

Queda entendido que las obras a las 
que se refiere esta promoción, son las 
comprendidas dentro de la denomina
ción y exigencias de la música culta 
también llamada clásica. 

Las obras se podrán presentar a par
tir de la publicación de estas bases 
hasta el 30 de Abril de 1967 en las afi
nas del Comité de Extensión Universi
taria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, todos los días útiles de 
11 a. m. a 1.30 p. ,m., República de Chi
le 295, Of. 1103. 

El compositor recibirá una constan
cia que acredite la presentación de su 
obra y le S.i!rvirá posteriormente para 
solicitar la devolución de la misma, una 
vez que haya sido evaluada por el Ju
rado. 

DEL JVRADO 

El Jurado estará compuesto por tres 
miembros designados por el Comité de 
Extensión Universitaria y su cargo 
durará un año. 

Los fallos del Jurado son inapelables 
y éste podrá declarar desiertos los pre
mios. Cada uno de sus miembros reci
birá un honorario de Sto. 1,000.00 por 
el período de sesiones que demande el 
estudio de las obras presentadas. Las 
presentes bases podrán ser modificadas 
en el futuro por el Comité de Extensión 
Universitaria, de acuerdo a la expe
riencia que se obtenga de su aplica
ción. 

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

REGLAMENTO DE INGRESO EN 
RESOLUCION NC? 24645-A 

Lima, 7 de diciembre de 1966.- Visto el Consejo Universita
rio el Proyecto de Reglamento para los exámenes de Ingreso en la 
Universidad para el año académico de 1967, elaborado por la Comi
aión Especial nombrada por Resolución Rectoral NC? 24349-, de 5 de 
aetiembre último; y estando a lo acordado por dicho Consejo en se
Iliones del 24 de noviembre y 19 y 6 del presente mes; 

SE RESUELVE: 

Apruébase el Reglamento para los exámenes de Ingreso en la 
Universidad para el año académico de 1967. Un ejemplar del mis
mo será agregado a la presente Resolución, de la cual formará par
te íntegramente. 

Regístrese, comuníquese, puhlíquese y archívese. 

(Rector) 
Luis Alberto Sánchez 

Florentino Ciudad 
(Secretario General) 

DISPOSICIONES GENERALES 

Avtículo 19- Para postular al ingreso en la universidad, se requiere: 
-~) _ Presentar _ los certificados _ comp1etos de Educación Secundaria Co

mún, cursados en años regulares de estudios; 
b) Los- postulantes provenientes de Educación Secundaria Técnica po

drán postular solamente al Area de Ciencias, donde existan est'.ldios 
afines a la especialidad del postulante, siempre que la respectiv& 
Faculfad así lo haya aprobado previamente, con ratificación del Con
sejo Universit.ario. 

Artículo 29- El Concurso de Admisión en la Universidad se efectuará di
vidiendo a los postulantes en tres Ar~as: Ciencias, Letras y Economía. El área 
de Ciencias comprenderá las Facultades de Medicina, de Ciencias, de Farma
cia y Bioquímica, de Odontología, de Química, de Medicina Veterinaria y de 
Educación-Ciencias y las Escuelas c!e Obstetricia, Enfermería, Tecnología Mé
dica y Relaciones Industriales y Productividad. El área de Letras compren
derá las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, de Letras y Ciencias Hu
manas y de Educación-Letras y las l!:scuelas de Servicio Social y de Periodis
mo. El área de Economía comprenderá la Facultad de Ciencias Económicas 
y Comerciales. 

Artículo 39- Al término de los exámenes, realizado el cómputo final. 
el Comité de Admisión procederá a confeccionar y publicar la relación en 
orden decreciente, del puntaje obtenido por los postulantes en cada una de 
las tres áreas señaladas, hasta completar el número de vacantes del Area 
respectiva. Los postulantes, de manera sucesiva y conforme al orden esta
blecido en la relación correspondiente al Area en la que están comprendidos, 
deberán escoger, en el térmmo de cinco días, a partir de la fecha de la pu
blicación de la relación, a qué Facultad o Escuela desean ingresar, hasta que 
·se complete el número de vacantes acordado por la respectiva Facultad o 
Escuela. Señalando ,asimismo, a qué Facultad o Escuela desearían ingresar, 
en el caso de que no hubieran podido alcam:ar vacantes en la de su prime
ra opción. 

Artículo 49- El número total de vacantes en cada una de las Areas se 
determinará por la suma de las vacantes declaradas por las Facultades y 
Escuelas que a ella pertenezcan, con la aprobación del Consejo Universitario. 

Artículo 59- El postulante que no se presente dentro del término de 
cinco días, señalado en el articulo 39 de este Reglamento, solamente podrá 
escoger el ingreso a las Facultades o Escuelas del área a la que pertenez
ca, cuyo número de vacantes no haya sido cubierto. 

Artículo 69- El Comité de Admisión publicará la relación del puntaje 
total alcanzado por los postulantes, conforme al número de su expediente 
de ingreso, dentro de 48 horas de determinado el proceso de cómputo. 

Artículo 79- Los plazos señalados por este Reglamento son improrro
gables. 

Artículo 89- No se admitirán las solicitudes con documentación incom
pleta. Solamente se aceptarán los certificados de Educación Secundaria. en 
los que conste que el postulante ha aprobado todos los cursos del plan de 
estudios. Se rechazarán los que aparezcan con cw·sos aplazados o por sub
sanar. No se admitirán tampoco certificados de cursos de Educación Secun
daria desarrollados en períodos vacacionales o en ciclos acelerados. 

Articulo 99- Los estudiantes provenientes del extranjero, con Educación 
Secundaria completa, podrán postular su ingreso en la Universidad. Todos 
los documentos que presenten deberán estar debidamente legalizados. Los 
certificados de estudios deberán ser revalidados anteladamente por el Mi
nisterio de Educación Pública. 

Artículo [09- El examen de ingreso en la Univerlsidad correspondien
te al año de 1967 se efectuará en un solo turno, tanto para los postulantes 
que terminaron Educación Secundaria en 1965 o en años anteriores, cuan
to para los que concluyan sus estudios en 1966. 

Articulo 119- La inscripción será individual y se efectuará entre el 10 
y e1 31 de diciembre de 1966 para los postulantes que terminaron Educación 
Secunda.ria en 1965 o en los años anteriores y entre el 2 y el 31 de enero 
de 1967 para los que concluyan dichos estudios en 1966. 

Artículo 129- El Comité de Admisión fijará el plazo dentro del 
cual se realizarán los exámenes, el que no se extenderá más allá del 15 de 
marzo de 1967. 

Artículo 139- El postulante elevará una solicitud en papel sello 69 di
rigida al Rector y redactada según el modelo que figura al final de este Re
glamento. 

Deberá acompañar los siguientes documentos: 
a) Partida de nacimiento o de bautismo legalizada; 
b) Certificados oficiales de todos los años de Educación Secundaria 

Común, cursados en años regulares de estudios; 
c) Comprobante de la Tesorería de la Universidad de haber abonado 

los correspondientes derechos de Examen de Ingreso; 
d) Ocho fotografías actuales, tamaño pasaporte sobre fondo blanco, 

seis de frente y dos de perfil. 
Articulo 149- Podrán seguir estudios en la Escuela de Contadores Pú-

blicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales los postulan
tes que hayan aprobado Educación Secundaria Comercial con valor oficial. 
No se aceptarán los certificados con los defectos señalados en el artículo 
89, de este Reglamento. 

Artículo 159- Los exámenes del Concurso de Admisión se realizarán 
en los locales de la Universidad. 

Artículo 169- Los Cuestionarios de Exámenes solamente comprende
rán los cursos estudiados al nivel del tercer año de Educación Secundaria 
Y de las asignaturas comunes a las especialidades de Ciencias y Letras en 
los dos últimos años de Educación Secundaria. 

Artículo 179- El postulante que no cumpla con rendir sus pruebas en 
las fechas señaladas, no podrá continuar los exámenes. El postulante que 
no esté presente al iniciarse un examen, perderá la oportunidad de ren
dirlo. No habrá exámenes de rezagados por ningún motivo. Las listas de 
los postulantes se publicarán con no menos de 48 horas de anticipación. 

Artículo 189- No se aceptará fa revisión ni la reconsideración de los 
resultados de los exámenes. 

Artículo 199- Los derechos abonados para los Exámenes de Admisión 
no se devolverán en ningún caso. 

DE LAS P&:J'EBAS DE SELECCION 

Artículo 209- Los exámenes consistirán en dos pruebas de conocumen
to, una en el Area de Ciencias y otra en el Area de Letras. Los postulan~ 
tes al Area de Ciencias tendrán un coeficiente de dos en la prueba deno
minada de Ciencias y de uno para la de Letras. Los postulantes al Area 
de Letras tendrán un coeficiente de dos para la prueba de Letras y de uno 
para la de Ciencias. En el Area de economía no existirá coeficiente. Los 
postulantes a esta Area darán examen de las materias consignadas en el 
articulo siguiente. 

Artículo 219- Las pruebas de Ciencias y de Letras constarán cada una 
de tres temas. Al efecto, los respectivos Cuestionarios se dividirán en tres 
secciones. Cada una de estas secciones abarcará las materias que a con
tinuación se indican: 

En Ciencias: 
Sección I 
Sección II 
Sección 111 

En Letras: 

Matemáticas; 
Física y Química; 
Ciencias Biológicas (Anatomía, Botánica y Zoología). 

Sección I Castellano y Literatura; 
Sección II Filosofía, Economia Política y Educación Cívica; 
Sección III Historia del Perú, Historia Universal y Geografía. 

Las balotas de cada una de estas Secciones de los Cuestionarios se nu
merarán en un orden correlativo para los efectos del sorteo. 

Artículo 229- Los postulantes a la Escue1a de Contadores de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Comerciales rendirán examen conforme al 
Cuestionario especial que se anexa a este Reglamento. Los postulantes al 
Instituto Nacional de Educación Física, además de rendir los exámenes a 
que se refieren los artículos anteriores, se someterán a las pruebas espe
ciales que señala el Reglamento de dicho Instituto, así como deberán lle
nar las condiciones de aptitud física que este último Reglamento establece. 

Artículo 239- El Comité de Admisión, en presencia de los Presiden
tes de los Jurados Examinadores. procederá, cada dia y antes de comenzar 
las pruebas, a sortear una balota para cada una de las tres secciones de 
que consta la prueba. Conforme a estas balotas se formularán las pregun
tas, que serán iguales para todos los postulantes que rindan examen el 
mismo día. Se tomará la prueba de Ciencias para un grupo de postulantes 
en un día y al siguiente la de Letras para el mismo grupo. Los exáménes 
tendrán una duración de dos horas. 

Artículo 249- La formulación de las preguntas se hará por especialis
tas, designados por sorteo antes del examen entre los miembros de los Ju
rados. Estas preguntas se redactarán en tal forma que permitan una res
puesta breve y poner en evidencia el pensamien,to reflexivo y crítico, el do
minio de la materia del examen y la corrección en la expresión, evitándo
se respuestas exclusivamente memorísticas. 

Articulo 259- La calificación se efectuará sucesivamente por dos Ju
rados Examinadores ninguno de los cuales será el Jurado que vigile el exa
men del mismo grupo de postulantes que deberán ser calificados. Cada 
examinador calüicará la materia de su especialidad, anotando en un Acta 
individual el número del cuadernillo que examina y el puntaje que obten
ga el postulante. Estos calificativos no serán del conocimiento del otro Ju
rado Examinador. Se utilizará una escala de O a 20 puntos para la aprecia
ción. Terminada la calificación por cada uno de los dos Jurados intervi
nientes en la prueba, sus Presidentes entregarán al Comité de Admisión 
las actas correspondientes a las calificaciones individuales efectuadas, a 
fin de llevar a cabo, con las máquinas computadoras, la anotación de los 
puntajes y realizar la suma total de los mismos, aplicando el coeficiente que 
corresponda. 

Artículo 269- Para que la calificación sea anónima, los cuadernillos de 
examen tendrán un triángulo desglosable, en cuyo reverso el postulante ano
tará su nombre y apellidos, el número de su expediente y el de la lista y 
área en la que figura. Terminado el examen, el Presidente del Jurado vi
gilante entregará al Comité de Admisión los cuadernillos. El Comité de Ad
misión procederá a numerarlos, desglosará los triángulos y los guardará en 
un sobre cerrado que será firmado en el cierre por dos de sus miembros. 
Estos sobres solamente serán abiertos 'ante las Comisiones de Cómputo. 

Artículo 279- Se constituirán por sorteo entre los Catedráticos Prin
cipales o Asociados en las diversas Facultades o Escuelas que conforman los 
Jurados de Exámenes, tres Comisiones, de cuatro miembros cada una, que se 
encargarán de realizar la identificación de los cuadernillos y el cómputo final. 

Artículo 289- Las Comisiones indicadas en el artículo anterior procede• 
rán a abrir los sobres que contengan los triángulos desglosados de los cua
dernillos, en los que consta, además de lc;>s datos indicados en el Art 269, el 
número de cuadernillo del que fue separado el triángulo. Los triángulos se 
unirán al cuadernillo respectivo y con los datos indicados se confeccionarán 
las actas de identificación y cómpu~o en las que constarán el número de ex
pediente, el nombre y apellidos del postulante, los números de los cuader
nillos que utilizó en sus exámenes, los puntajes que ha alcanzado en las 
pruebas de Ciencias y de Letras y la suma total de ambos. El Comité d& 
Admisión supervigilará la labor de estas Comisiones. 

(Pasa a la pág. 9) 
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Artículo 299- Con las actas de identificación y cómputo se confecciona
rán las tarjetas que servirán para hacer la relación a que se refiere el artículo 
39. Estas tarjetas contendrán el número del expediente, los apellidos y el nom
bre del postulante, el área a que pertenece, los puntajes obtenidos en los exáme
nes de Letras y Ciencias, el puntaje total y el número de orden que le corres
ponde en la relación del área respectiva. En la misma tarjeta, una vez pu
blicada la relación correspondiente al área, se anotará la Facultad o Escue
la que escoja el postulante, conforme a lo preceptuado en el artículo 39 y 
el número de orden que ha alcanzado en la Facultad o Escuela que elija. 

Artículo 309- En el caso de igualdad en el puntaje, se considerará pri
mero al postulante que hubiera obtenido puntaje superior en la prueba de 
conocimientos de las materias concernientes al área a la que per
tenezca. Si subsistiere dicha igualdad, se tomarán en cuenta para dirimirla 
las calificaciones obtenidas en las Secciones en el orden siguiente: 

Para el área de Ciencias: 
19) Matemáticas; 29) Física y Química; 39) Ciencias Biológicas; 4°) Cas

tellano y Literatura; 59) Filosofía, Economía Política y Educación Cívica; 6) 
Historia y Geografía. 

Para el área de Letras el orden será el siguiente: 
19) Castellano y Literatura; 29) Filosofía, Economía Política y Educación 

Cívica; 39) Historia y Geografía; 49) Matemáticas; 59) Física y Química· 6º ) 
Ciencias Biológicas: 

Para el área de Economía el orden será el siguiente: 
19) Matemáticas; 29) Castellano y Literatura; 39) Filosofía, Economia 

Política y Educación Cívica; 49) Historia y Geografía; 59) Física y Química; 
69) Ciencias Biológicas. 

DE LOS JURADOS 

Artículo 319- Las Facultades y Escuelas remitirán al Comité de Admi
sión la r elación de los Catedráticos o Profesores Principales, Asociados y Au
xiliares que se considere están en aptitud de integrar los Júrados Examinado
res para el Concurso de Admisión indicando la clase y la especialidad de cada 
uno de ellos. 

Artículo 329- El Comité de Admisión designará la lista de los Catedrá
ticos o Profesores que integrarán los . Jurados y la elevará al Consejo Uni
versitario para su aprobación. 

Artículo 339- Presidirá cada Jurado el Catedrático o Profesor de mayor 
categoría y en igualdad de condiciones, el más antiguo. 

Artículo 349- Están impedidos de ser miembros de los Jurados y del Co
mité de Admisión quienes pertenezcan o hayan pertenecido hasta dentro del 
año académico anterior a cualquier centro de preparación para el ingreso en 
la Universidad. El Comité de Admisión cuidará del cumplimiento de este ar
tículo. 

DEL COMITE DE ADMISION 

Artículo 359- El Comité de Admisión organizará y supervigilará el Con
curso de Admisión, velará por el cumplimiento del presente Reglamento y 
resolverá los casos no previstos en él. 

Artículo 369- El Comité de Admisión estará integrado por un miembro 
docente de cada una de las Facultades y por el tercio estudiantil. En lo que 
respecta a los miembros docentes, éstos serán elegidos por el Consejo Uni
versitario de una terna simple, conformada por Profesores Principales o Aso
ciados y elegidos por los docentes miembros de los Consejos de cada Fa
cultad. Los estudiantes serán elegidos por el Consejo Universitario entre los 
miembros de la delegación estudiantil ante dicho Consejo. 

Artículo 379- El Comité de Admisión será presidido por el Vice-Rector 
de la Universidad y contará además con un Vice-Presidente y un Secretario, 
elegidos estos dos últimos por los miembros del Comité en votación secre
ta, directa y obligatoria. 

El Comité de Admisión podrá dividirse en Sub-Comisiones. 
Artículo 389- El Comité de Admisión depende del Consejo Universita

rio a través del Rector y del Vice-Rector que ejerce su personería. 
Artículo 399- El Comité de Admisión elaborará un informe sobre el 

proceso y los resultados de los exámenes de ingreso en la Universidad, que 
será elevado al Rector treinta días después de terminados los exámenes y 
en el que se propondrá las medidas que sea necesario adoptar para su refor
ma o mejor ejecución. Dicho informe será puesto en conocimiento del Con
sejo Universitario. 

Artículo 409- Los Decanos enviarán las ternas a que se refiere el ar
tículo 369 de este Reglamento antes del 20 de diciembre de 1966. 

DE LA OFICINA DE INGRESO 

Articulo 419- La Oficina de Ingreso, organismo dependiente del Rec
torado, recibrá las solicitudes y los certificados que entreguen los postulan
tes y verificará su conformidad. Inscribirá en el Padrón de Exámenes los 
nombres de los postulantes cuyos expedientes hayan sido encontrados con
formes y lo pondrá a disposición del Comité de Admisión entregando los €ar
nets respectivos a los postulantes. Colaborará, asimismo, con la Secretaría del 
Comité de Admisión para la confección de las listas de examinandos confor
me a las Areas en las que hubieren manifestado su deseo de ingresar. 

EL EXAMEN MEDICO 

Artículo 429- Los postulantes admitidos a la Universidad se someterán a 
un examen médico, debidamente diversificado según los sexos, en los Servicios 
Médicos de la Universidad, el que se realizará conforme al Reglamento res
pectivo. Sólo podrá intervenir en este examen el personal designado por la 
Universidad. 

Si el resultado del examen médico fuera desfavorable, el postulante no 
podrá matricularse ni seguir estudios en la Universidad hasta que los Servi
cios Médicos certifiquen que está en condiciones de hacerlo. En el caso de que 
el plazo para la matrícula hubiera vencido, el postulante podrá ejercitar su de
recho en los años subsiguientes. 

Artículo 439- Los Servicios Médicos de la Universidad organizarán el exa
men a que se refiere e\ articulo anterior y publicarán previamente una Car
tilla indicando las enfermedades que incapaciten al postulante. 

Artículo 449- Los Servicios Médicos de la Universidad emitirán infor
me sobre cada postulante en un plazo no mayor de cinco días, contado a 
partir de la fecha en que se realizó el último examen. 

Artículo 459- Los postulantes para el ingreso al Instituto Nacional de 
Educación Física se someterán, además del examen médico general, a uno 
especial y a otro de aptitud física, de acuerdo con las disposiciones que se 
.especifican en los Apéndices A y B. 

Primeras Jornadas Brasileñas del Psicodiagnóstico 
del Rorschach 

Dentro de un ambiente de gran in
quietud científica, del 11 al 14 de oc
tubre del año ppdo. se llevó a cabo en la 
ciudad de Sao Paulo, las PRIMERAS 
JORNADAS BRASILEIRAS DO PSI
CODIAGNOSTICO DE RORSCHACH. 

Asistieron al evento, delegaciones de 
Argentina, Uruguay,' Chile y Perú; 
aparte naturalmente de los rorscha
chistas de los diversos Estados del Bra
sil. 

El Perú estuvo representado en esta 
oportunidad por el Doctor Luis Estrada 
de los Ríos, Catedrático del Curso de 
Pruebas de Persanalidad y por los estu
diantes de los últimos años de Psicolo~ 
gía: Limberg Reyes, Valdemar Yupan
qui, Gerardo Choque y José Aliaga E. 

La SOCIEDAD DE RORSCHACH DE 
SAO PAULO, auspiciadora del certa
men, a través de su Comisión Organiza
dora del Congreso, cuyo Presidente 
fue el Doctor Fernando de Villemor 
Amara!, confeccionó el siguiente tema
rio; 

1.- Problemas teóricos y metodoló
gicos del Rorschach, 2.- El Rorschach 
en el campo Médico-Psiquiátrico, 3.
El Rorschach en el campo de la Psico
logla Clínica, 4.- El Rorschach en el 
campo de la Psicología del Trabajo, 
5.- El Rorschach en el campo de la 
Psicología Educacional, 6.- El Rors
chach en el campo de la Psicología So
cial y 7.- El Rorschach y otras técni
cas proyectivas. 

El Dr. Luis A. Estrada y José Aliaga, acompañados de dos profesores que 
asistieron a las Jornadas Brasileñas de Psicod.iagnóstico de Rorschach. 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

En la mesa Hermann Rorschach se 
dio lectura al trabajo enviado por 
Ewald Bohm, "Las Bases Teóricas del 
Test de Rorschach". A continuación se 
presentaron otras importantes investi
gaciones a cargo de Monique Augras 
(Guanabara), "Examen crítico de los 
problemas metodológicos del Rorschach 
en el Brasil"; Aniela Ginsberg (Sao 
Paulo), "Modificaciones de los resulta
dos en el Rorschach bajo la influencia 
de drogas excitantes"; Marta Pagola y 
Lucy Jachenasky (Argentina), "Algu
nas hipótesis acerca del movimiento hu
mano en el Rorschach". 

En la mesa Loosly-Usteri, se ex
pusieron investigaciones pertinentes al 
Rorschach en el campo Médico-Psiquiá
trico, destacando dentro de ellas, Joao 
Gomes Mariante (Sao Paulo), "L-a pro
yección tri-dimensional en la fantasía 
esquizofrénica"; Alberto Duarte Castro 
(Chile), "El problema del diagnóstico 
diferencial en la epilepsia temporal en 
el Rorschach" ; Octavio de Freitas Ju
nior (Guctnabara) "Contribuciones al 
estudio del Test de Rorschach en el 
Parkinsoniano"; Aníbal Silveira (Sao 
Paulo) "Significado no ansioso. Serie 
luminosa" . 

En la mesa Emilio Mira y López, en 
la que actuó como Presidente Alice Mi
ra y López, se presentaron interesantes 
trabajos, tales como: Rubens Francisco 
Stopa y Pericles de Oliveira Prado 
Filho (Sao Paulo) , "El Z-Test de dos 
tablas de formas"; Helena Savastano y 
Adelina Perito (Sao Paulo), "El Z-Test, 
consideraciones sobre contenido y cho
que"; Luis Díaz de Andrade (Sao Pau
lo), "Elementos para la sistematización 
de la prueba colectiva de Zulliger"; 
Diana Ravinovitch y Vera Campo 
(Argentina), "Revisiones del significa
do del claroscuro en el Rorschach": 

Dentro del campo de la Psicología del 
Trabajo se presentaron los siguientes 
temas en la mesa Emil Oberholzer, Ire
ne Orlando, "Análisis de un protocolo 
del Rorschach en la Orientación voca
cional" ; Fernando de Villemor Amaral 
"El psicoterapeuta a través del test d~ 
Rorschach"; Marcos Gousand de Arauja 
(Minas Gerais), "El psicodiagnóstico de 
Rorschach en la selección de personal"· 
Sofía Ite1man de Schellitel (Argentina): 
"El Rorschach en la investigación de la 
creatividad. Análisis cuantitativo" ; Eli
zabeth Sorribas (Argentina), "El Rors
chach en la investigación de la creati
vidad. Aná lisis cualitativo" . 

Otros temas diversos se presenta
ron en la mesa Walter Morgenthaler: 
Washington Risso y Ena García de Za
nelli (comunicación), "Investigaciones 
recientes con el Test de Interpretación 
de Formas Ambiguas (TIFA)"; Betty 
Schoenfeldt (Sao Paulo) "El valor del 
Rorschach en pre-escolares"; Amella 
Masse y Julieta Lagomarsino (Uru
guay), "Validación cruzada de técnicas 
proyectivas"; Antonio Carelli (Sao 
Paulo), "El Z-Test de Zulliger, Normas 
para adolescentes"; Theo Van Kosch 
(Sao Paulo) , "Estudio comparativo del 
Z-Test". 

SESION PLENARIA 

La sesión final que fue plenaria, dio 
lugar a la toma de importantes acuer 
dos que redundarán en un futuro pró 
ximo muy positivamente. 

Al Dr. Luis Estrada de los Ríos, a 
nombre de la Delegación Peruana, le 
cupo plantear en la Sesióo Plenaria, 
la creación de la SOCIEDAD LATI
NOAMERICANA DE RORSCHACH, pe
dido que fue ampliamente respaldado 
por los rorschachistas asistentes. En es
te sentido se dio el primer y efectivo 
paso para plasmar esta idea, creándose 
un Comité Ejecutivo con dos represen
tantes por cada país, quienes se reuni
rán próximamente en Porto Alegre a 
fin de organizar definitivamente y con
solidar la futura A. L. P. R. 

El Perú está representado en dicho 
Comité Ejecutivo por el Dr. Luis Es
trada y el señor Valdemar Yupanqui. 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 469- Queda terminantemente prohibido, bajo estricta pena de 
inhabilitación, utilizar cualquier clase de recomendación. 

Artículo 479- El postulante que se hiciera substituir por otra persona 
en cualquiera de las pruebas, será inb,abilitado definitivamente para postular 
su ingreso en la Universidad. Igual sanción se establecerá para quienes pre
senten documentación fraguada. La persona que substituya a otra, si fuera 
postulante, queda también incursa en esta sanción. Si fuera alumno de la 
Universidad, se le cancelará la matrícula y si no estuviese comprendido en 
ninguno de estos casos, se le iniciará sólo la acción penal correspondiente. 

Artículo 489- Es prohibido a los postulantes, bajo estricta pena de anu
lación del examen, hacerse consultas entre sí, escribir con tinta que no sea 
azul o negra o recibir ayuda extraña durante el desarrollo de las pruebas. 
Igualmente escribir su nombre fuera del lugar correspondiente o hacer cual-
quier anotación o señal que permita identificar al postulante. 

Antes del examen los miembros del Jurado darán lectura a este artículo. 

Asimismo otro acuerdo de vital 
importancia, que se tomó a pedido de 
los asistentes del Perú, en el sentido de 
que se constituya Lima, como sede del 
próximo Congreso Latinoamericano de 
Rorschach, el cual deberá efectuarse en 
los primeros meses de 1968. 

Con este motivo ya se han dado los 
primeros pasos y actualmente se vie
ne trabajando con los psicólogos inte
resados en el Rorschach, a fin de cons
tituir la Asociación Peruana de Rors
chach que será la encargada de orga
nizar y auspiciar junto con la Univer
sidad de San Marcos, el próximo con
greso que aludimos. 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 
RAUL PORRAS BARRENECHEA 

(Viene de la pág. 7) 

Fuentes, ampliada esta vez con la 
publicación póstuma del ensayo "El 
río, el puente y la alameda", hermo
sa síntesis de sus últimos estudios 
sobre la materia que expusiera en un 
curso dictado en la cátedra que pro
fesó en el Instituto de Urbanismo de 
la Universidad Nacional de lngeni&>
ría. Se encuentran en curso de im
presión los volúmenes de Porras ti
tulados "Las Relaciones Primitivas 
de la Conquista del Perú" y "La Re
lación del Descubrimiento del Perú" 
de Diego de Truiillo. Se prepara una 
edición del "Epítome de la Imprenta 
de Lima" de José Toribio Medina y 
una edición facsimilar de la primera 
de "Minúsculas" de González Prada 
rarísima joya de la bibliografía pe
ruana. Se ha constituido la Comisión 
de Publicación de las Obras Com
pletas y se están reuniendo los en
sayos e investigaciones que integra
rán los volúmenes de la obra "In
dagac;:iones PerÚanas" cuyo esque
ma bosquejara el autor bajo los tí
tulos de "El Legado Quechua", 
"La Huella Hispánica", "Patriotis
mo, Liberalismo, Civilidad" y "Pá
ginas Internacionales". 
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DERECHO 
NUEVO LOCAL PROVISIONAL DE L~ 

FACULTAD 

Desde el mes de diciembre funciono lo 
Focultod en un nuevo local, pero con carác
ter provisional, ubicado en el jirón Ayocu
cho (calle Tigre) N9 166. Resulto curioso 
anotar que esto calle está contiguo o lo 
calle denominado Universidad, llamado así, 
pues, ahí funcionó nuestro Universida d de 
Son Marcos, hasta 1822. 

El nuevo local es un edificio de varios pi
sos; lo Facultad funciono en los pisos 39, 
4" y 59. Los dependencias administrativos y 
aulas están ubicados en lo siguiente for
mo: 

59 piso: Deconoto y su Secretorio; Secre
torio de lo Focultod; Departamento de Coor
dinación; Jefatura de Personal; Contabili
dad y Relaciones Públicos; Salón de Actos. 

49 piso: Biblioteca; Dep. de Publicacio
nes (y Revisto de Derecho) y Salón de Se
siones del Consejo de lo Facultad. 

Aulas: 1, 11, 111 y IV años; Centro Fede
rado en el 39 piso; V y Sec. Doctoral, en 
el 49 piso. 

VISITA 

El 4 de enero visitó lo Facultad el profe
sor de Derecho de lo Universidad de Stond
ford, Californio, EE. UU., doctor John Hen
ry Merrymon, quien se interesó en los pio
nes de estudio y en el bien ordenado fi
chero de artículos de Revistos de lo Heme
roteca de lo Facultad. 

COMIDA EN HONO~ DEL DECANO 

En un ambiente de grato camaradería, 
el día 29 de diciembre se desarrolló en el 
Hotel Crillón lo comido que el Cuerpo Do
cente de lo Facultad ofreció o l Deca
no, Dr. Guillermo Gorcío Montúfor, en re
conocimiento o su gestión al frente de lo 
Focultod de Derecho. 

Ofreció lo comido en nombre de los Co
tedróticcs, el Dr. René Boggio, ex-Decano 
de lo Facultad, y agradeció en términos 
adecuados, el Dr. Guillermo García Mon
túfor. 

SEMINARIO SOBRE INTEGRACIOH 
LATINOAMERICANA 

Del 6 ol 31 de marzo de 1967, se desa
rrollará en lo ciudad de Buenos Aires, Ar
gentino, el Semina rio poro Profesores de 
L>erecho sobre "Aspectos J urfdicos de lo 
Integración de Américo Latino". 

Ha sido especialmente invitado o este 
certamen, el Dr. Luis del Prodo Paredes, 
Cotedrótíco de Ciencia de lo Administra
ción y Derecho Administrativo del Perú. 

HOMENAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
A LA FACULTAD DE DERECHO 

El 19 de diciembre el Colegio de Abo
gadas de Limo rindió homenaje o nuestro 
t-ocultod con motivo de lo celebración del 
Primer Centenario de lo Autonomía. 

Lo ceremonia se desarrolló en el Salón 
de Actas ante numeroso concurrencia de 
catedráticos, abogados y estudiantes. 

El Secretorio de lo Corporoción, Dr. 
Carlos Porodi Remón, tuvo o su corgo el 
Uiscurso de Orden. En nombre de lo Pro
moción Centenario de lo Facultad, dijo unos 
polobros, el Sr. Corles Vidclón. Luego, le
yó un cuscurso el Presidente de lo Asocio
ción de Groduodos, Dr. Humberto Ugolotti 
Donsoy. A continuación se dirigió al au
ditorio el 'Deceno del Colegio de Abogados, 
Dr. Mario Alzomoro Voldez. Lo reunión 
terminó con el discurso del Dr. Guillermo 
García Montúfor, Decano de lo Facultad de 
Derecho, quien dijo entre otros cosos: 

"La coyuntura histórica me permite que, 
en representación de la Facultad de Dere
cho, exprese al Colegio de Abogados de 
Lima mi emocionada gratitud por este ho
menaje. Un recuerdo especial a lo Institu
ción que nos ha cobijado durante tontos 
oños. Primero, como estudiantes óvidos de 
ciencia y luego como profesores encargo
dos de lo delicada torea de formar hombres 
de leyes, esos hombres que al decir de Mo
rio Alzamoro Valdez, constituyen tipos com
plejos de vida en que concurren los rasgos 
del, hombre económico, del teórico, del es
tético, del social, y a un del político y del re
ligioso" . 

" .... Por ello, en este día memorable 
que nos t rae a la memoria glorias pasadas, 
exhorto o aquella trilogía universitario de 
profesores, gradua dos y alumnos o fin de 
que, asumiendo o cobolidod lo, responsabili
dad del momento histórico decido de una vez 
por todas afrontar y resolver lo crisis uni
versitario, consciente que lo Un iversidad 
sirve o fi nes permanentes de enseñanza e 
investigación paro provecho de lo comuni
nidod y que su labor deviene negcitivo cuan
ilo fas corrientes ideológicos pretenden uti 
lizarla como instrumento poro el logro de 
'Objetivos extrouniversitorios, no olvidemos 
que lo Universidad guardo dentro de sus 
muras lo culturo nacional y por lo mismo 
de éllo depende en gron porte el porvenir 
de un Pa ís". 

"GACETA S A MAR QUIN A" 
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LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

Universo!, o partir del 19 de octubre de 
1966 hasta el 30 de marzo de 1967, con 
goce de haber, por haber obtenido uno be
co poro seguir estudios de su especiolidcd 
en París; ol Dr. Francisco Corrillo, Catedrá
tico Auxil iar de Introducción o lo Litero
turo Universal, por el término de un oño, 
o portir del dio 2 de agosto de 1966 y sin 
goce de hober, por impedimentos legales; 
o lo Sra . Andrée Billet, Profesora de Fran
cés de los Seminarios 111 y IV, por los me
ses de setiembre y octubre de 1966, con 
goce de haber, por matern idad; al Dr. Cor
las Eduardo Zovoleto, por el té rmino de un 
año o partir del 19 de julio de 1966 y sin 
goce de haber, por estor desempeñando el 
corgo de Agregado Cultural en lo Embojo
do de Bolivia; al Dr. Félix Alvorez Brun, 
por un nuevo año, sin goce de haber y por 
estor desempeñando el cargo de Consejero 
de lo Delegoción Permanen te del Perú e nte 
lo UNESCO; y ol Dr. José Mario Arguedos, 
Catedrático Auxiliar de Antropología, desde 
el 19 de agosto de 1966 hoste el 3·1 de 
morzo de 1967, sin goce de haber. 

laboro, con los profesionales en los investi
gaciones relacionados con el diagnóstico 

de los enfermedades y recuperación de lo 
salud. 

Los tecnólogos están destinados o trobo
jor en los hospitales, clínicos y laboratorios 
médicos, de acuerdo o muchos normos éti
cos, y condiciones personales. 

asumir el rol de líderes en lo dirección del 
cuidodo de enfermería, que incluye habi li
dad poro planear, dor, dirigir, y evaluar lo 
atención prestado al paciente. 

NU EVOS DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTOS 

El mes d e diciembre último se renova
ron los cargos de Directores de Deporto
mentas poro el año ocodémico de 1967. 
Los siguientes cotedróticos han sido elegi
dos como Directores: del Deportomento de 
Fílosofio, Dr. José Russo Delgodo; por el 
Departamento de Sociologío, Dr. Aníbol ls
mcdes; por el Deportomento de Psicologío, 
Dr. Mcdesto Rodríguez Montoyo; por el 
Departamento de Arte, Dra. Nelly Festini; 
por el Deportomento de Lingüístico, Dr. Al
berto Escobar; por el Departamento de An
tropología, Dr. Jorge C. Muelle; por el De
partamento de Geografía, Dr. Javier Pulgar 
Vidol; por el Deportomento de Periodismo, 
Prof. Andrés Gordo de lo Borgo; por el 
Deportomento de Literoturo, Dr. José Al
vorodo Sónchez; y por el Departamento de 
Historio, Dr. Raúl Rivera Serna. 

RATIFICACION DEL PERSONAL DOCENTE 
CONTRATADO 

El Consejo de Focultod de Letras, en uno 
sesión llevado o cabo en el mes de diciem
bre último, acordó por unanimidad su con
fionzo en el siguiente persono! docente 
controtodo que venío desempeña ndo Cáte
dras Auxiliares, Asistenciotos y Ayundontíos 
en el oño académico de 1966: 

Auxil iares: 

Luis E. Volcórcel, Historio del Perú (ln
-ccis); 'Bruno 'Rosell'i, Hlsiorlo General del' 
Arte; Andrés Townsend E., H. de Américo 
(Pueblos lndep.l; Silvia Julio, Literatura 
Luso-Americonc; Cerios Rodríguez Soove
dro, lnt. el Estudio del Arte y Arte Con
temporáneo; Beatriz Benoit, ~eminorio de 
Epistemologio; Luís Estrado de los Ríos, 
Pruebas Ps1co. 11; Víctor Gonzólez Moreyro, 
Hist. y :iist. de Psicología; Monuel Ramón 
de Silgado, Sist. Sociológicos Contemporá
neos; Víctor Comocho, t-'sicologío Genero!; 
Luis Romírez, Estilístico. 

Asistentes: 

Antonieto lngo, Lit. Cost. General; Teó
filo Sotomcyor, lnt. o lo Literoturo Univer
sal; Hildc Aroujo, lnt. o lo Filosofío; César 
Volego, lnt . o lo Filosofía; Víctor Diez, Asis
tente del Opto. de Filosotío; Luis Rodríguez 
Otórolo, lnt. o lo Saciologío; Poulino Rue
do Romero, lnt. o lo Sociología; Morío Ri
vera de Tuesto, lnt. o lo Hist. Universal; 
César Guiven, lnt. o lo Hist. Universal; 
Javier del Ccrpio Coro, Hist. del Perú I; 
Hermilio Rosos, Hist. del Perú I; Teodoro 
Quiñones, Hist. del Perú l; Federico Geng, 
Hist. del Perú 11; Francisco Rotondo, Hist. 
del Perú 11; /Jovier del Corpio Coro, Hist. 
de lo Culturo Ant. y Medio; Eisa Villonue
vo, Prácticos Bibliográficos de Uteroturo 
Peruano General; José Portugal Mendozo, 
lnt. o lo Antropologío; Frcnci~co Acosto, 
lnt. o lo Psico. Experimento!; Herodio Za
moro Vidol, Metofísico y Etico; Daría Chó
vez de Poz, lnt. o lo Literoturo Universo!. 

Ayudantes: 

Hildc Aroujo, Etico y Axiologío; Cerios 
Esteves Ugoz, lnt. o lo Filosofio; Benjamín 
Boccio, Logico; Fernando Bobbio, Lógico; 
Rolando lJmpire, Lógico; Nelly Ugorrizo 
Chóvez, Lógico; César Franco Cortez, lnt. 
o lo Filosofío; Quinto Borjo Mercedes, Que
chua . 

LICENCIA DE PROFESORES 

El Consejo de Focultod de Letras y Cien
cias Humanos concedió licencio o su si
guiente personal docente: ol Dr. Efroín Or
begoso, en lo cátedra ouxilior de Geogro
flo Regional y del Perú, o portir del 19 de 
abrí I de 1966 hoste el 3 1 de morzo de 
1967, sin goce de haber; o lo Srto . Hildo 
Aroujo, asistente controtodo de Introduc
ción o lo Filosofío y Ayudante Controtodo 
de Etico y Axiologío, o portir del 23 de 
agosto de 1966 hoste el 3 1 de morzo de 
l Y67, por haber obtenido uno beco del go
bierno francés poro realizar estudios de 
perfeccionomiento en su especiolidcd, con 
goce de haber; al Sr. Tomás Escojodillo 
O'Connor, Cotedrótico Auxiliar o tiempo 
completo, o partir del 19 de setiembre de 
1966 hoste el l 9 de setiembre de 1967, 
con goce de haber durante los tres primeros 
meses, por haber obtenido lo Beco "Javier 
Prado"; al Dr. Armando Zubizorreto Gobo
lodoni, Cotedrótico Asociado, por un nuevo 
oño o portir del 19 de setiembre de 1966, 
sin goce de haber, por haberle renovado lo 
Universidad de Horvord lo invitación poro 
dictar meterías de su especiolidod; al Dr. 
Manuel Argüelles, Cotedrótico Principal de 
Filosofía Contemporáneo, por el término de 
un año, o partir del día 2 de agosto de 
1966, por haber viojodo o Europo de acuer
do con un sistema cooperotivo establecido 
en lo Facultad de Educación; o lo Srta. 
Modo Luisa !~ivor'.l de Tuesto, Asistente 

Contratado de Introducción o lo Historio 

NUEVO CATEDRATICO AUXILIAR 

Los postulantes o lo Escuelo de Tecnolo
gía deberán presentarse al concurso de ad
misión de lo Universidad conjuntamente con 
los condidotos o seguir otros profesiones 
universitarios, en lo fech o que ello determi
ne y de a cuerdo o los disposiciones genero
les que establece el Reglamento de Concur
sos de Admisión o lo Universidad. 

El pion de estudios tendrá uno duración 
de 6 semestres. Comprenderá dos etapas: 
uno etcpo bósico de 2 semestres de dura
ción y lo segundo etapa de especiolidodes 
que se desorrolloró en 4 semestres. 

El pion básico comprende cursos de arit
mético, biología general, onotonilo humano, 
químico general, histología, físico genero!, 
fisiología humono, y estodistico. 

1::1 ciclo de especiolidodes comprende los 
siguientes compos: 

Los groduodos del programo de Enfer
mería Universitorio serón capaces de fun
cionar con competencia en uno voriedod de 
situaciones y participar con miembros de 
otros profesiones y grupos de cludodonos 
en programes de sol ud de lo comunidad y 
en lo resolución de problemas de salud. 

Requisitos para Ingreso: 

Les candidatos o lo Escuelo de Enferme
ría deberán oprobor el examen de odmisión 
que lo Universidad exige de los postulan tes 
o otros profesiones universitarios. Los can
didatos se presentarán o examen en lo fe
cho que lo Universidad determine y de 
oc4erdo con los disposiciones genera les 
que establece el Reglamento del Concurso 
oe Aomisión o lo Universidad. 

Ho sido nominado como Cotedrótico Au
xilíor de Costellono (Curso General) poro el 
oño 1967, el Sr. Moría Sotomoyor lo Roso, 
ex alumno del Departamento de Literotu
ro de nuestro Focultod. Anteriormente, este 
curso, hablo sido dictado e n ca lidad de od
honorem por el profesor Arístides Heredio 
Meiggs. 

1-Loborotorio médico o clínico (bioquí
mico, mícrobiologío, inmuno-serologío). 

2-Hcmotologío y Bonfo de Songre. 
3-Técnico Histológico y Cito-diagnósti

co. 
4-Técnico Radiológico. 
!>-Dietistcs. 

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION 
NEUROPSIQUIATRICA 

lnicio!mente lo Escuelo de Enfermerlo li
mitoró el número de vocontes o 50. Este 
número podrá ser oumentocto en el futuro 
de acuerdo o los recu¡sos humanos y eco
nómicos, y focilidodes flsicos con que se 
cuente. 

Pion de Estudias: 

El programo poro formación de profesio
noles en Enfermería tendrá lo dura ción de 
cuotro oños. 1::n los dos primeros, Pre-
1::nfermerio, constará de cursos en los cien
cias físicos, biológicos, sociales y humani
dades. t:stos dos años de estudios dorón a l 
estudiante pcrte de lo informoción básico 
genero! necesario poro que éste considere 
al ser humano como uno entidod bio-psico-

ENTREGA DE CARGO 

Lo Oro. Ello Dunbor Temple, Directora 
saliente del Departamento de Geogrofío 
hizo entrego de lo Dirección del Deporto
r'ñénto en uno ceremonia especial . realiza
do en el solón de Cartografío. 

El octo tuvo lugor el último dio del año 
1966 en presencio del Decano, Dr. Au
gusto Tomoyo Vargas, de profesores del De
partamento y numerosos estudia ntes de lo 
Universidad. 

Lo Oro. Temple, e l hocer uso de lo pa
labro esbozó los trobojos que se hc bíon 
reolizodo durante el período que duró su 
dirección y felicitó al nuevo director por 
su elección. 

El Director entra nte, Dr. Javier Pulgar 
Vidcl, secundó o lo Oro. Temple en el uso 
de lo polobro. Prometió seguir trobojondo 
en los diferentes proyectos de investigoción. 

Después de lo ceremonia se sirvió un 
cóctel. 

PROMOCI01 DE SOCIOLOGOS 
VIAJA A MEXICO 

Los estudiantes del último año de 
Sociología viajaron a México a seguir 
un cursillo de 45 días en el Centro de 
h.studios Sociales de ese país, invitados 
por el gobierno. 

La delegación de estudiantes va di
rigida por la comisión del Centro de 
l!:studiantes de Sociología y se aloJarán 
en las viviendas de la Ciudad Umver
s1taria de la Universidad Autónoma 
de México. 

Además de seguir dicho cursillo, 
visitarán el Museo Antropológico, las 
ruinas aztecas, las ciudades más impor
tantes y estudiarán el sistema ejidal y 
los resultados de la reforma agraria 
mejicana. 

Varias entidades sociales como la 
Universidad de San Marcos, el Banco 
Continental, la Librería Mejía Baca, 
el Departamento de Sociolog1a contri
buyeron económicamente para este via
je. 

Las gestiones pertinentes estuvieron 
a cargo del licenciado Rafael Bernal, 
Agregado Cultural de México. 

La nómina de los integrantes de la 
delegación es la siguiente: 

Juan Agreda Solano, Plutarco Arro
yo Amaya, Alfredo Cafferata Farfán, 
Federico Castañón Orbegoso, Abe1 
Coello Ramos, Octavio Cruz Tel10, Cé
sar Chávez Rodríguez, Hugo Gutiérrez 
Vidalón, Juan Gonzales Berrospi, Os
waldo Gil Gonzales, Héctor Huanay, 
René !greda Coz, Alfonso Imaña Ba
rrantes, Walter Jaimes Santos, Igor 
Larca, Manuel Montoya, Aníbal Mar
cazzolo, Jorge Rueda Huerta, Edgar 
Trujillo Salcedo, Marce! Teilo Mondo
ñedo, María Córdova, Dora Delgado 
Noemí Márqu_ez, Isabel Nakasone, Mag~ 
d!l Torres, G1selda Tel10, Vilma Der
p1ch, Eva Vargas Pacheco, Paula Sán
c~ez Auris, Carmen Sánchez, Julia 
Perez. 

MEDICINA 
CREACIOH DE LA ESCUELA DE 

TECNOLOGIA 

Por acuerdo del Consejo de Fccultod, el 
19 de diciembre de 1966 ho sido creado 
lo Escuelo de Tecnología. 

Los estudiantes que han compfetodo su 
educación secundario tienen oportunidad de 
estudiar uno cerrero corto y les do posibi
fidodes de trabajo de nivel técnico poro co-

Lo Asociación Neuropsiquiótrico de Es
tud1ontes de Medicino conmemoró el VII 
a niversario con uno serie de octuociones, 
desde el 19 hasta el 23 de diciembre de 

1966, en el local del Centro de Estudiantes 
de Medicino de Son Fernando. 

Entre los instituciones invitados tenemos 
o lo !>ociedod Peruano de Neuropsiquiotrio, 
Asocioción t-'siquiátrico Peruano, ~ociedod 
1::studiontil de Neurología y Psiquiotríc, 
Asoc,ociones Neuropsiqulótricos de Estu
diantes de Medicino de Trujíllo, Arequipo, 
leo, Cojomorco y lo de Son 1-ernondo. 

FESTIVAL CORAL DE°L VILLANCICO 

El entusiasta y dinámico Coro de Son 
Fernonoo presento un Festival Coral de Vi
lloncico en el Porcninfo de lo tocultod de 
Medicino desde el 1 9 hosto el 2.1 de diciem
bre de 1966. 

El festival lo orga nizó el Centro de Es
tudiantes de ~edicmo y contó con num~ro
sc concurrenc10. 

CONVENCION NACIONAL DE MEDICOS 
RESIDENTES 

Orgonizodo por el Centro de Estudiantes 
de Medicino se realizó lo 1 <..onvencíón 
l\1oc1ono! de Médicos Residentes desde el 
14 hcsro el 17 de diciembre de 1 '166. Lo 
convención se realizó en el locol del CEM, 
contonao con lo porticipoción ae los dele
gociones de leo, Arequ1po, Trujillo, Ccjo
morco, !ion Fernando y Coyetono Heredic. 

CURSOS DE NEFRO LOGIA EH MEXICO 

Lo Focultod de Medicino de lo Univer
s1doa Noc,onol Autónomo de México ha 
organizado cursos de especialidad poro me
o,cos cirujanos que se descrrollorán en el 
lnst ,turo oe C.ord1ologío. 

el ob¡eto de los cursos es lo preporoción 
de espec1olistos, moestros e invest,godores 
c1enrmcos. Lo duración de los cursos de 
especiolidod es de 2 oños ocodemicos. 

cnrre los materias que comprenden los 
cursos figuran: Anatomía Potologico, Fisio
!oglo, 61oquimico, Motemáticos, t:l1oestodls
t1co, Genet1co, e Inmunología, y Práctico 
C11~1co en Nefrologio, Cord1ologio, y Uro
log10. 

BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 

En lo ciudod de Buenos Aires (Argenti
no) se llevará o cebo el curso lotinoomeri
cono de biología de lo reproducción, que 
tiene por objeto lo formoción de investigo
dores jóvenes en biología de lo reproduc
ción. 1::1 curso tendré lo duroción de 2 años 
con dedicoción exclusivo y coñ el otorga
miento de beco completo . 

El comité central o corgo del curso está 
integrado por los doctores Roberto Coldey
ro t:lorcio, Roberto Moncini, Juan Puga, 
Jorge Rosuer y Juon Tromezzoni. 

CURSILLO DE SINDROMES 
HEUROLOGICOS 

Durante el mes de enero, con mot ivo de 
hoberse realizado el VI I Aniversorio de lo 
Asociación Neuropsiquiótrico, se desorrolló 
un cursillo sobre Introducción al Estudio de 
los Síndromes Neurológicos o corgo de los 
doctores Ciudod y Voldivio. El cursillo se 
desarrolló en el local del Centro de Estu
diantes de Medicino. 

ESCUELA DE EH rERMERIA 

J~¡¡s:,i_o 1. 
t:I estudionte deberá aproba r todos los 

cursos de Pre-Enfermería poro poder ingre
sar o los dos oños de estudios profesiono les. 
Los cursos o seguir serón los siguientes: 
Costellcno I y 11; Inglés l y 11; Historio de 
lo Culturo I y 11; Antropología; Psicologlo 
Genero!; teología del Perú; Sociología; Quí
mico I y 11; 1$1ologío; Anatomía y Fisiolo
gio; Físico Médico; Matemáticos; Estcdís
t1co; Psicología del desarrollo; Microbiolo
gía. Ademas los estudiantes tendrán dos 
cursos introductorios o los estudios profe
s,onoles. Los closes se dictarán en los lo
cales de lo Escuelo de Enfermería en lo Fo
cultod de Medicino de lo U. N.M.S.M. 

En los dos años de estudios profesiona les 
se doró énfasis en los siguientes áreas de 
Enfermerio: Fundamentos de Enfermería; 
Enfermería Médico-Quirúrgico; Enfermería 
Medre y Niño; Enfermería Psiquiátrico; En
fermerio de Salud Público y Administración 
de servicios de Enfermería. 

Durante los cuatro años de estudios se 
seguirá el régimen de semestres codo uno 
con lo duroc16n de 18 semenes. Los osig
ncturos tonro del ciclo de pre-enfermería 
como el ciclo profesional se agruparán en 
Departamentos. 

CIENCIAS 
14 GEOLOGOS EGRESAN DE LA ESCUELA 

DE GEOLOGIA 

Coloree Ingenieros Geólogos hon egreso
do de lo Escuelo de Geologlo de lo Focul
tod de Ciencias. 

Durante lo ceremonio de clausuro en que 
se despidió o lo promoción, el Dr. Aleja n
dro Alberco, Director de lo Escuelo, al ha
cer uso de lo palabro relotó ligeramente 
que de dicho centro Iban egresando profe
sionales año tras año, con los cuales colo
boro lo Universidad en el progreso del país. 

Seguidamente dijo: lo promoción de este 
oño llevo el nombre de su ilustre maestro 
"Víctor Benovides" en reconocimiento de 
su labor como profesor. 

A continuoción el Dr. Víctor Benovides, 
en un gesto emocionado, ogrodeció por ho
bérsele nombrado padrino de lo promoción. 

Oportunamente el Dr. Simón Pérez Alvo, 
Vice-Rector, en representación del Dr. Luis 
Alberto Sánchez, en elocuentes polobros re
saltó: "lo elevado función de los Ingenie
ros en este país, que es un interrogante de 
misterios". 

"Nosotros, los autoridades, tenemos lo 
obligoción de plasmar esos Inquietudes y 
debo decirles, oñodió, que el Dr. Sónchez 
esté firmemente decidido o apoyar lo Focul
tod de Ciencias y que este año vo o tener 
un aumento de 5 millones, poro termina r 
con el comedor universitorio que serviré po
ro maestros, alumnos y el cuerpo odminis
trotivo". 

Por último, manifestó en tono impresio
nante, " que lo dignidad humano no se con
sigue con poemas, sino, con esfuerzo y 
trobojo". 

l!sto ceremonia se llevó o cebo en el Au
ditorio de Ciencias, el sábado 17 de diciem
bre y contó con lo asistencia de autorida
des universitarios, podres de familia y 
alumnos. 

ECOLOGIA ANIMAL 

Lo Escuelo de Enfermería es uno Escue
lo de lo Facultad de Medicino que formará 
profesionales de Enfermería que deberán 

Con nutrido concurrencia se lle~·ó o coba 
lo conferencio que dictó el profesor Pillip 
Ashmole, en el Auditorio del Museo de His-



"G A C E T A S A 1'J M A R Q U I N •A" 

torio Natural, dependencia de lo Facultad 
de Ciencias. 

Lo conferencio se realizó el posado 14 
de diciembre y versó sobre "Ecología de lo 
coexistencia de oves marinos en uno isla 
tropical". 

CONFERENCIA EN ESTADISTICA 

En el Departamento de Estadístico, he 
dictado uno conferencio el Dr. Enrique Can
sado, Director del Centro Interamericano 
de Enseñanzas de Estadístico (C I E N E Sl, 
quien se ocupó del temo "MULTIPLICA
DOR DE LAGRANGE". 

El Dr. Cansado vino o esto Capital con 
motivo de lo Reunión de Enseñanzas de La
tino Américo. 

El Dr. Hernondo Vásquez, Director del 
Departamento de Motemóticos aplicados, 
al hacer la presentación del Dr. Cansado, en 
uno de sus ocápites dijo: "lo troyectorio del 
Dr. Cansado es fecundo y dinámico, noso
tros estamos contagiados por su entusiasmo 
que tanto necesitan los otros centros de en-
señanza". . 

Dicho conferencio se llevó o cebo el I O 
de diciembre en el Auditorio de Ciencias. 
Asistieron los Directores de Físico, Dr. An
tera Bueno; de Geología, Dr. Alberca; ca
tedráticos y alumnos y gente dedicado o 
lo estadístico. 

QUIMICA 
CONVENIOS DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA CON EL ESTADO Y 
-·-i.A ··,Ñ-6usiii1A--Prüv..ioi -

El Consejo de lo Facultad de Químico en 
sesión reolizodo el dio 20 de diciembre úl
timo, autorizó al Decano Dr. Gostón 
Pons Muzzo, o firmar dos interesantes con
venios, con los observaciones hechos por lo 
Comisión de Reglamento y Asuntos Con
tenciosos de lo Facultad. 

El primero es, con lo Corto Geológico No
cional, poro el estudio e investigación opli
codo o lo industrialización y aprovecha
miento de los recursos minerales del país. 
Por Resolución Ministerial N9 142, el 
Ministro de Fomento y Obras Públicos 
ha autorizado o suscribir el Convenio, el 
Óirector General de Minería. Lo Facultad 
de Químico realizará los estudios minera
lógicos y de posibilidad de industrialización, 
con sus propios recursos y los equipos ad
quiridos con lo asignación de S/ . 
l '25.0,000.00 de lo Ley N9 15564 del 14 
de moyo de 1965, repetido anualmente en 
lo Ley del Presupuesto de lo República. El 
Decano · de lo Facultad ha designado poro 
representar o lo Institución en el Comité 
Técnico Ejecutivo del Convenio, o los 
catedráticos principales de Metalurgia 
General y de Metolurgio Especial 1 ...;ursa 
lng. Guillermo Tontoleán Voniní, y al 

catedrático oscciodo de Mineralogía Gene
ral y de Mineralogía Descriptivo, lng. Odón 
Espinazo Galo. 

El segundo Convenio es con lo Sociedad 
Nocional de Pesquería y tiene por objeto 
efectuar un estudio comporotivo de los sis
temas onoliticos utilizados por los princi
pales países que comercian con harina de 
pescado, o fin de escoger entre ellos el más 
aparente por su sencillez, exactitud y ropi -

mismo, el Decano ha designado como cate
dráticos colaboradores o cargo de portes 
de lo investigación, o los señores Químico 
César Dios Tossoro, catedrático de Elemen
tos de Químico Biológico y de Químico Ana
lítico Cuantitativo 11 Curso; al Químico Se
gundo Gibojo Oviedo, catedrático principal 
de Análisis Funcional Orgánico; y al Quí
mico Carlos Núñez Villovicencio, catedráti
co auxiliar o tiempo completo de Químico 
Analítico. Por su porte lo Sociedad No
cional de Pesquería ha designado al Direc
tor de su Departamento Técnico, lng. Al
fredo Delgado, como Representante ante lo 
Facultad. 

CONFERENCIAS 

Invitado por el Centro Federado 
de la Facultad de Química, el Ing. Eloy 
Moyano dictó una conferencia sobre 
"La docencia en la Facultad de Quími
ca", el día 21 de diciembre del año 
próximo pasado. 

Asimismo, el Ing. Ricardo Lama, con
tinuando con estas conferencias en tor
no a la reorganización de los planes de 
estudios de la Facultad de Quimica, 
habló sobre "El actual currículum de 
la Facultad y bases para un nuevo cu
rriculum". 

También, el Ing. Iván García diser
tó sobre "La Facultad de Química y la 
realidad nacional". 

CONFERENCIAS SOBRE PERSONA
JES PERUANOS 

A través de la secretaría de cultura 
el Centro Federado de la Facultad de 
Quimica organizó un ciclo de conferen
cias sobre personajes peruanos, que ha
bían destacado en nuestra hsitoria. La 
primera conferencia estuvo a car~o del 
destacado historiador y catedrático de 
nuestra Universidad, Dr. Carlos Da
niel Valcárcel, quien sustentó sobre 
"Túpac Amaru, el Precursor". Cabe 
destacar que el disertador conoce am
pliamente el tema ya que toda rn vi
da intelectual la ha dedicado a la in
vestigación de este gran precursor de: 
la revolución peruana. 

Las demás conferencias versaron so
bre "Mariátegui'', sustentada por L. 
Hurwitz; y, "Vallejo, de cuerpo pre
sente" que estuvo a cargo de Ernesto 
More, escritor ampliamente conocido. 

CONFERENCIA 

El Departamento de Extensión Cultu
ral de la Facultad de Química, organizó 
un ciclo de conferencias sobre düeren
tes tópicos relacionados con la investi
gación química. 

Culminando este ciclo de conferen-

Promoción 1966 de Ingenieros Geólogos "Víctor Benavides", con el Vice
Rector,Dr. Simón Pérez Alva y los doctores: Alejandro Alberca (Director 
de la Escuela de Geologia) y Víctor :&navides (padrino de la promoción). 

dez, como el método que eventualmente se
ría propuesto por el Perú como sistema stan
dard, poro el análisis de lo harina de pes
cado en los operaciones internacionales. Lo 
Sociedad Nocional de Pesquería contribuirá 
con un fondo de SI . 140,000.00 y el tra
bo jo lo presentará en lo reunión mundial de 
fabricantes de harina de pescado, que ten
drá lugar en Aberdeen en el mes de obr!I 
próximo. El Decano de lo Foculto_d. de Qui
mico ha designado como Cotedrot1co . ~~
pensable de lo ejecución del Ca,n,v~m · O'I 
Catedrático Principal de Anohs1s or 
Instrumentación lng. F. Javier Rivos Ro
mos, quien ha presentado el pro'(ecto . ~e 
investigación con su programo de mvers•?n 

respectivo, minuciosamente detollodo. As,-

cías, el Dr. Agustín Iza Arata desarro
lló el tema titulado "Producto Nacio
nal bruto; sector manufacturación y la 
Facultad de Química". Asistieron el De
cano de la Facultad, Dr. Gastón Pons 
Muzzo, los catedráticos y alumnos de 
la misma. 

FARMACIA 
blSTINCION AL QR. SIMON PEREZ ALVA 

El Dr. Simón Pérez Alvo, Vice-Rector de 
lo lfnlV-é rs1 o~ Nocional Moyor de Son Mor-

cos y Catedrático Principal de Microbiolo
gía de lo Facultad de Farmacia y Bioquími
co, ha sido distinguido por el Colegio Quí
mico Formocéutico de .Chile al incorporarlo 
como Miembro Correspondiente de eso lns
t ¡"tución, en mérito o lo · brillante labor que 
cumple de acercamiento entre los Universi
dades e Instituciones de Américo . Asimis
mo, el Dr. Pérez Alvo, fue designado Miem
bro de Honor del VII Congreso Panameri
cano de Formocio y Bioquímico, reciente
mente celebrado en lo ciudad de Buenos 
Aires. 

PROMOCION 1966 "JULIO LOPEZ 
GUILLEN" 

Les integrantes de lo Promoción 1966 de 
lo Facultad de Farmacia y Bioquímico f:lon 
ocordodo designar padrino de su Promoción 
al Dr. Julio López Guillén, Catedrático Prin
cipal de Botánico y octuol Decano de lo 
Facultad. Los componentes de lo Promo
ción 1966 rinden así justiciero homenaje 
al distinguido maestro universitario Dr. Ló
pez Guillén . 

CONGRESO PANAMERICANO DE 
FARMACIA Y BIOQUIMICA 

El VII Congreso Panamericano de For
mocio y Bioquímico se celebró entre el 26 
de noviembre y el 4 de diciembre de 1966 
en lo ciudad de Buenos Aires, con lo pre
sidencia del Prof. Dr. Zenón M. Lugones 
y lo Secretorio General del Prof. Dr. San
tiago A. Celsi. Se ha seguido así uno tra
dición de brillantes certámenes que codo 

3"' orfos· si( reálfzoñ- eff dJ'~·érsos- n-ocíÓñ-es· ~1' 
ccntinente omericono, desde el primero de 
Lo Habano ( 1948) hosto el VI de México 
( 1963), posando por los de Limo ( 1951 l, 
Sao Paulo ( 1954), Washington ( 1957) Y 
Santiago ( 1960). 

Cerco de dos mil delegados de los 21 
nociones americanos y con lo concurrencia 
de personalidades representativos de los 
ciencias farmacéuticos y bioquímicos de 
Europa y Asia, así como de Organizaciones 
técnicos internacionales vinculados con lo 
OMS se congregaron poro seguir los expo
sicio~es de eminentes hombres de ciencia, 
especialmente invitados, y profesores y di
rigentes profesionales, sobre temas de di
ferentes disciplinas científicos relacionados 
con lo Farmacia y Bioquímico, en Mesas 
Redondos y Simposios, así como en Sesiones 
de Comunicaciones en los que se considera
ren trabajos originales de gran interés cien
tífico, técnico, decente o profesional. 

Deben destocarse por su gran interés, los 
Mes:is Redondos sobre "Aspectos bioquími
ccs y farmoc ogenéticos de lo acción de los 
drogas"; " Los Productos de lo Pesco en lo 
Al imentación Humano"; "Control de colí
dod en lo industrio farmacéutico"; "Papel 
del laboratorio bioquímico en lo Medicino 
Moderno", y " Función del farmacéutico en 
lo Salud Público". 

Lo delegación peruano al Congreso estu
vo presidido por el Dr. Morco A. Garrido, 
Deceno de l Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú. Ello contribuyó con más de 40 
trabajos científicos que fueron distribuidos 
en los diversos Secciones de que constó el 
certamen. 

SEMINARIO PANAMERICANO DE 
EDUCACION FARMACEUTICA Y 

BIOQUIMICA 

En lo Facultad de Farmacia y Bioquímico 
de lo Universidad de Buenos Aires, se rea
lizó del 28 de noviembre al 2 de diciem
bre de 1966, el 111 Seminario Ponomericonq 
de Educoci6n Farmacéutico 1/ Bioquímico, 
reunido poro adecuar los orientaciones de lo 
enseñanza farmacéutico y bioquímico en 
todo Américo o los rápidos adelantos que 
en esos materias está realizando en el G:on
tinente un gran número de investigadores y 
pedagogos. 

Lo Sesión Solemne Inaugural se llevó o 
cabo el lunes 28 de noviembre, y en ello 
pronunciaron discursos, el Presidente de lo 
Federación Panamericano de Farmacia Y 
Bioquímico, Dr. Víctor M. Cereceda, lo Oro . 
Maria del Consuelo Hidalgo, Presidente del 
ú ltimo Seminario realizado en México, y el 
Dr. Armondo Novelli, Presidente del 111 Se
minorio Ponomericono de Educación Far
macéut ico y Bioquímico. 

En este 111 Seminario se consideraron di
versos tópicos metodológicos, cuyos resul
tados serón enviados o todos los Facultades 
y Escuelas de Farmacia y Bioquimico del 
Continente y se adoptaron decisiones de or
den estructural que facilitarán en. formo 
señalado lo adaptación de nuevos descu
brimientos cientlficos y métodos de ense
ñanza o todos los organizaciones docentes 
específicos. 

En uno de los ocuer,dos, que debemos 
destocar, se cr.eo lo Asociación Latinoame
ricano de Facultades y Escuelas de Farma
cia y Bioquímico -ALAFARBIO- con fi
nes exclusivamente educacionales. El obje
tivo de lo Asociación es promover el pro
greso de lo educación farmacéutico y bio
quimico en los poises de Lotincomérico, fo
mentoncto lo mutuo cooperación entre sus 
asociados. Poro lograr su objetivo, lo Aso
ciación organizará un programo de forma
ción y mejoramiento del personal docente 
y auxiliar, de las Facultades y Es-

cuelas de esos disciplinas en todo Américo 
Latino. Lo mutuo colaboración, con ele
mentos nocionales y regionales, el fomento 
de lo creación de centros de estudios de 
post-graduados, los cursos especializados 
poro lo formación de docentes y el inter
cambio de material bibliográfico serón en 
formo permanente, los causas eficientes de 
este propósito. 

Por otro acuerdo, se cree uno Secretorio 
Permanente, con sede fijo, poro los Semi
narios de Educación Farmacéutico y Bioquí
mico, independientemente del asiento que 
tengo el Seminario. Este organismo actua
rá como Secretorio de ALAFARBIO. 

Se designó Presidente de ALAFARBIO el 
Prof. Dr. Armando Novelli, de Argentino; 
Secretorio al Prof. Dr. Julio López Guillén, 
del Perú y Tesorero al Prof. Dr. Juan de 
Dios Guevoro, del Perú. 

SENSIBLE FALLECIMIENTO 

El 23 de noviembre del posado año, fa 
lleció en Santiago, Chile, el Dr. Sixto Alfon
so Chóvez, Catedrático Principal de Indus
trio Químico-Farmacéutico de lo Facultad 
de Formocio y Bioquímico de lo Universi
dad Nocional Mayor de Son Marcos, cuan
do se dirigía o participar en el VII Congre
so Panamericano de Farmacia y Bioquími
co, o realizarse en Buenos Aires, Argentino. 

Nació el 27 de abril de 1 91 O en Are
quipo; recibió el titulo de quimico-formo
céutico en 1932 y se graduó de Doctor en 
Farmacia y Bioquímico en 1957 Fue Jefe 
de T ro bajos Prácticos de Bromotologío 

,U.9.);4-.1.94..Q) . .COtedr..ó.tko .Auxiliar de Bro
matología ( 1940-1956), luego Principal de 
Bromatología ( 1956); Cotedr,óti_co Princip~I 
de Industrio Quimico-Formoceut1co, o partir 
de 1945. En 1966 hobío cumplido 32 años 
de servicios o lo Universidad. 

ODONTOLOGIA 
CREACION DE LA CATEDRA DE 

ODONTOLOGIA SANITARIA 

El Consejo de Facultad acordó lo erección 
de lo Cátedro de Odontología Sanitario po
ro el cuarto año. Está o cargo del nue-:-o 
curso en calidad de contratado el Dr. Gil
berta Dominguez del Río, quien fu~ro be• 
codo poro especializarse en e~to os1gnot~
ro, en lo Facultad de Odontolog10 de lo Uni
versidad 9e Sao Paulo (Brosill . 

HOMENAJE DE LA PROMOCION 1966 

Con uno actuación central y con almuer
zo de comoroderío lo promoción 1966 "Os
ear del Aguilo", rindió homenaje o su pa
drino de promoción . 

Dichos actos se realizaron el día 18 de 
enero en lo Solo de Sesiones de lo Facul-
tad. 

REUNION POR AÑO NUEVO 

El Decano ofreció al Personal docente Y 
alumnos de lo Facultad uno reunión. por 
año nuevo en los salones del Hotel Boltvor, 
el día 5 de enero. 

TERCER ,CONGRESO DE FACUL T AOES 
DE ODONTOLOGIA 

En Río de Joneiro (Brasil) se llevó o ca
bo el 111 Congreso de Facultades de Odon
td cgio, que fuero organizado por lo Aso
c iac ión Latino-americano de Facultades de 
Odontologio, y que contó con osistenc!o de 
países miembros y observadores extronrerc:-s. 

Representando o nuestro Facultad el l?~
Osccr del Aguilo, catedrático de Rehob1h 
t oción Oral, viajó y participó en _este con
g resc, real izado en lo segundo quinceno de 
d iciembre de 1 966. 

EDUCACION 
' . CONCIERTO 

Bojo el auspicio del Club de Arte de Son 
Marcos y del Centro Federado de Educación 
se llevó o cabo el miércoles 7 del presenta 
lo presentación de lo Orquesto Filarmónico 
de Limo que ocertodomente dirige el maes
tro Jesé Carlos Santos. Lo O. F. L. ofreció 
un brillante concierto de músico de cámaro. 

CINE 

El Centro Federado de esto Facultad reo
l~zó el primero de los corrientes lo exhibi
r ión de lo magnifico película checo : Al TO_S 
PRINCIPIOS, lo que contó con uno nutri
do asistencia. 

PROMOClON 1966 

Lo Promoción de Castellano y Literatura 
"GARCILASO DE LA VEGA" que egresó de 
los aulas de Educación en el año de 1966, 
organizó uno gran comido de comoroderío 
en el restaurant "Tondero", el dio 29 de 
d iciembre. 

Asimismo, o manero de desoediáo, se 
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llevó o cabo uno fiesta o lo que asistieron 
los p.-omocicnes de los diversos especialida
des. Dicho fiesta se realizó el 14 de ene
ro en el local de lo FENEP. 

SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA 
DE LA BIOLOGIA 

(Viene del número anterior) 

17.-Que se intensifique y difunda el 
intercambio de profesores, dentro y 
fuera del país, mediante el otorgamien
to de becas. 

18.- La organización de Cursos de 
Verano nacionales y regionales para 
profesores de primaria y secundaria a 
fin de capacitarlos en las nuevas téc
nicas y métodos de aprendizaje y de 
actualizar conocimientos. 

19.- La creación de la especialidad 
de supervisión en Ciencias Biológicas 
mediante ciclos de post-graduados. 

20.- La reestructuración de los pro
gramas actuales en Ciencias Biológi
cas en el nivel secundario, teniendo 
en cuenta las nuevas corrientes de la 
Biología, y el tiempo disponible para 
su aplicación. 

21.- Que en la estructuración de los 
nuevos programas participen profeso
res de los distintos niveles y especia
listas que tengan conexión con la en
señanza secundaria. 

22.- Que, los nuevos programas 
aunque tengan carácter experimental 
sean estudiados y discutidos por profe 
sores de la _es.o.e.cialidad en Se.m.i.narj os 
o Simposios de carácte11 nacional. 

23.- La_formación de la Asociación 
Nacional de Profesores de Ciencias Bio
lógicas con fines estrictamente acadé
micos. 

24.- La necesidad de crear en el Mi
nisterio de Educación Pública un orga
nismo permanente de estudio de Pla
nes y Programas a cargo de profesores 
especializados. 

25.- Experimentar el programa pa
ra el segundo año de secundaria, pre
sentado por la Comisión Ejecutiva del 
Segundo Simposio sobre la en eñan -
za de las Ciencias Biológicas, e labora
do de acuerdo a las corrientes moder 
nas de la didáctica de la Biología. 

26.- Que los colegios exijan en lo 
matricula el certificado del grupo san
guíneo, y que cada alumno Jo lleve con-
sigo. l M " . . d Ed . , 27.- Que e misterio e ucac1on 
Pública, las Universidades y los Cen
tros educativos en general, procuren 
en sus programas de estudio, inclu.ir 
conocimientos acerca de la Etnobotá
nica y la conservación de los Recursos 
Naturales del pais. 

VETERINARIA 
VISITA DE COMISION DE LA UNESCO 

Los Profesores Jocques Ruffié, Henri 
Vergnes y José Zorrogoso, exp,ertos consul
tores de lo UNESCO, visitaron lo Facultad 
con el propósito de solicitar informaciones 
sobre los Programas de Investigación y Or
ganización de esto Coso de Estudios. 

El Dr. Humberto Ruiz Urbino, Decano de 
lo Facultad, atendió o esto Comisión en su 
despacho habiéndoles proporcionado lo in
formación detallado de codo uno de los 
prcgromos que tienen los Institutos de es to 
Facultad. 

SE INSTALO DIRECTIVA DE ASOCIACION 
DE DOCENTES 

El dro 14, en ceremonia especial , 
quedó instalado lo Primero Junto Directivo 
de lo Asociación de Docentes de lo Facul
tad de Medicino Veterinario de lo Universi 
da d de Son Marcos que preside el Dr. Mo
rek Rokower. 

El acto se inició con los palabras del Pre
sidente de lo Institución, enseguida 
el Decano de lo Facultad pronunció un dis
curso alusivo al acontecimiento; al fina l 
del mismo, declaró instalado esto Junto Di
rectivo, previo juromentoción d e codo uno 
de sus miembros. 

Posteriormente se realizó uno visito o co
do uno de los laboratorios con el fin de que 
los Drs. Ruffié, Vergnes y Zorrogoso toma 
ron lo información de interés, en formo 
especifico de todo cuanto es materia de in
vestigación realizado o en ejecución. 

VISITA DE DISTINGUIDO CATEDRATICO 

El día 30 de noviembre visitó lo Focuftod 
de Medicino Veterinario el Dr. José Maria
no Do Rocho, acompañado de su esposo , 
Sra . Mario Dios M. Do Rocho. El Dr. Do 
Rocho es Rector de lo Universidad Federal 
de Santo Mario, Brasil, catedrático, Direc
tor del Instituto de Microbiología de lo Uni
versidad mencionado. Fue atendido por el 
Dr. Humberto Ruiz Urbino, Decano de lo 
Facultad, durante su permanencia en esta 
Coso de Estudios. 
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LOS PUEBLOS ANTIGUOS DEL PERU 
Con la publicación del tema 

del Dr. LUIS LUMBRERAS. Ca
tedrático en el Departamento 
de Antropología de la Universi
dad de San Marcos, iniciamos 
una serie de artículos sobre la 
Pre-Historia del Perú. 

Esta serie que aparecerá en 
números sucesivos de "Gace
ta Sanmarquina", comprenderá 
los siguientes capítulos: Intro
ducción (l), Período lítico (ll), 
Período arcaico (ID), Período 
formativo (IV). Las culturas re
gionales tempranas (V). El vie
jo imperio: Wari (VI), Los esta
dos regionales (Vll), y El impe
rio del Tawantinsuyo (V111). 

e uando se realizó el contacto entre 
la Civilización Occidental y la An

dins, quienes ingresaron al territorio de 
los Andes. recibieron el impacto de una 
sociedad políticamente bien organizada, 
que comenzó a ser identificada con el 
nombre de sus gobernantes: los Inkas. 

A través de los siglos, esta primera 
imagen, que fue recogida hábilmente 
por los "Cronistas de Indias", se fue 
fijando en los historiadores como la 
definición de la Civilización de los An
des y hasta hoy muchos historiógrafos 
conservadores se limitan a mantener 
obstinadamente esa imagen del mundo 
andino, justüicando su ignorancia con 
el poco fundado argumento de que aún 
no se ha descubierto el modo de cono
cer otrfS formas de cultura que pu
dieron existir en el territorio de los An
des. 

Pero, la Arqueología, una disciplina 

asimilada a la Antropología, ha sido la 
que, a través de por lo menos los ülti
mos cincuenta años, se ha encargado 
de romper la superficial imagen de "lo 
Inka" para penetrar en la tierra y ex
traer de ella una larga y rica historia 
de antiguos pueblos que la poblaron y 
modificaron con su trabajo. 

pre. Luego de "excavada" esa capa, 
inmediatamente debajo de ella encon
traremos otra en la que los pueblos, 
distintos de los que erap gobernados 
por los Inkas, vivían con particulari
dades regionales muy notorias, en 
grandes ciudades, divididos por sus 
costumbres, sus territorios, etc.; los ar
quéólogos, a estos grupos de "!ósiles" 
recientes, ligeramente anteriores a los 
Inkas, les han llamado a cada grupo 
con un nombre di!erente, tal como Chi
mú, Chancay, Chincha, K'illke, etc. En 
la "capa" incaica, aún se recordaba al
go de ellos y muchos afloraban, y es 
que la capa Inka estaba recién en for
mación cuando los españoles llegaron 
a los Andes. 

Los arqueólogos hacen con las cosas 
de los hombres lo que los paleontólo
gos con los restos "fósiles": los paleon
tólogos encuentran que a través de los 
tiempos, los animales fueron modificán
dose y que los rastros de ese proceso 
de cambio se encuentran "guardados" 
en el seno de la tierra en una serie de 
capas, siendo, por lógica deducción, 
más viejos aquellos sobre los que des
cansan los demás; y más jóvenes, más 
recientes, los que se encuentran enci
ma, pues deben haber m.uerto después 
de aquellos sobre los cuales reposan. 

La imagen teórica que tienen los ar
queólogos sobre los pueblos andinos 
que no conocieron los españoles es si
milar a la que los paleontólogos tienen 
de la historia de los seres vivos. Ha
ciendo un ligero esfuerzo de imagina
ción se puede hallar una "capa" supe
rior, superficial, que fue la que encon
traron los españoles y a la que pode
mos conocer con el nombre de INKA: 
en ese capa se encontrarán ciudadelas 
como Machu Picchu, Cusco, Huánuco 
Viejo o Vilcashuamán y en ellas a los 
hombres -ya muertos- que las po
blaron, junto con sus utensilios de ce
rámica, de piedra, de hueso, etc., sus 
tejidos, junto también con restos de co
mida, sus adornos de metal precioso o 
los destruidos recuerdos de su liturgia 
religiosa; y encontraremos en esta ca
pa también las imágenes de sus dioses 
y quizá si el recuerdo grabado de sus 
héroes, cuya memoria y nombre segu
ramente se han perdido ya para siem-

Y las capas de pueblo.s aún más anti
guos han sido descubiertas y cada una 
de ellas es un "período" en la historia 
de los Andes; la que sigue en antigüe
d.¡ld es la que los arqueólogos llaman 
ahora "Wari" o también "Tiahuanacoi
de"; debajo de ella hay una nueva ca
pa con pueblos diferenciados regional
mente a los que se conoce con el nom
bre de Nasca, Mochica, Huarpa, Caja
marca, Tiahuanaco, etc., y esta capa 
estuvo superpuesta a otra de gran ex
tensión a la que los arqueólogos cono
cen generalmente con el nombre de 
"Chavinoide", pero para la cual es mu
cho más correcto el nombre de "For
mativo". Hasta aquí en todas las ca
pas, llamadas estratos en la tierra, a
parecen vestigios de cerámica, meta
les, grandes construcciones, más abajo 
no se encuentra todo eso y debido a es
to los arqueólogos han denominado a 
estos estratos más viejos con el nom
bre de Pre-cerámicos, en general, aun
que los "pre-cerámicos" no forman un 
solo estrato sino muclfos, los que son 
agrupados en dos grhndes períodos, 
llamados "Lítico" -al más viejo- Y 
"Arcaico". 

Esta larga historia de los pueblos an
dinos, cuando es observada en térmi
nos de tiempo se prolonga en varios 
milenios y los nuevos procedimientos 
de la cien~ia están permitiendo que día 
a día se sepa con más precisión las e
dades correctas de los pueblos. El más 
viejo fue por lo menos anterior a los 
diez mil años antes de, nosotros. 

La historia ha sido restaurada por el 
trabajo paciente de los arqueólogos, 
quienes han debido remover la tierra 
con el cuidado que de esta remoción 
exige la ciencia, para presentar un ca
da vez más orgánico cuadro del desa
rrollo de nuestra sociedad. 

Los primeros esfuerzos -proto-ar
queológicos- fueron hechos todavía en 
el siglo XIX, gracias a la curiosidad 
de aventureros y viajeros audaces, 
quienes dedicaron sus esfuerzos a la 
descripción de las "antigüedades" an
dinas, especialmente las monumentales. 
Varios volúmenes de estas valiosas ob
servaciones se encuentran hoy como 
testimonio de esta época. Posterior
mente, desde los primeros años de es
te siglo, se iniciaron los trabajos de los 
arqueólogos. Max Uhle fue el funda
dor de la arqueología científica, obje
tiva, desprovista de la imaginación del 
lego. El viejo maestro no solamente 
se dedicó a a la observación de los mo
numentos, sino comenzó a husmear en 
los cementerios y los basurales, para 
conseguir una, historia. Se liga ínti
mamente a él la imagen de otro ex
tranjero, Alfred L. Kroeber, quien con 
sus alumnos introduce los métodos más 
refinados de análisis de objetos que 
hasta ese momento se hubieran hecho 
en Amél"ica. Sus discípulos Strong, 
Gayton y posteriormente Rowe han 
dado felices conocimientos del pasado. 

Julio C. Tel10, propulsor de los trabajos arqueológicos y fundador del 
Museo de Antropología de Magdalena. 

Durante la segunda década de nues
tro siglo surgieron los peruanos: Julio 
C. Tello y Luis E. Valcárcel. Tello, un 
obelisco andino, se enfrentó a Uhle, el 
sabio alemán, y para ponerse a su al
tura tuvo también que convertirse en 
sabio. 'fello descubría una cultura ca
da día, pero murió, en 1947, sin poder
lo descubrir todo. Valcárcel, el maes-
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Max Uhle, iniciador de la arqueologÍa científica en el Perú. 

tro, en cambio, partió, como los lnkas, 
desde Saqsaywaman, lo que está enci
ma del Cusco, capital Imperial, y des
preocupándose de los monumentos y 
los objetos -sin olvidarlos- se metió, 
como lo hacían los Inkas, en la raíz de 
los pueblos, para, conociéndolos bien, 
exigir en nuestros tiempos a un me
sias de bronce. Valc:írcel estudió al 
viejo pueblo andino y lo siguió en su 
ruta hasta el presente. Por eso fundó, 
un arqueólogo, la Etnología Peruana. 
Y a su lado, pero antes también al 
lado del viejo maestro Uhle, se fue for
mando otro arqueólogo al que la Ar
queología contemporánea debe mucho 
de su teoría: Jorge C. Muelle, un eru
dito pintor que enriqueció la hefme
néutica de los monumentos con el fino 

ojo de un crítico de arte. Valcárcel 
y Muelle, maestros en plena vigencia 
y actividad, siguen formando a las 
nuevas generaciones de Arqueólogos 
en las aulas de San Marcos. 

Pero no sólo fueron ellos, hay una 
larga lista, cada vez más grande, de 
arqueólogos, etnólogos e historiadores 
que con el badilejo en la mano extraen 
la historia de los antiguos pueblos del 
Perú; enum~rarlos sería demasiado ex
tenso, aunque debemos mencionar al 
menos a Rafael Larco Hoyle, Pedro 
Villar Córdoba, Rebeca Carrión, Tori
bio Mejía, entre los peruanos; Junius 
Bird, Gordon Willey, · DÓnald Collier, 
WendeU Clark Bennett, Alfred Kid
der, entre los norteamericanos. 

Dr. Luis E. Valcárcel. 




