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EN ESTE MAPA PUEDE VERSE 
COMO SE HAN REPARTIDO 
POR DEPARTAMENTOS LOS 
POSTULANTES, HOMBRES 
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-... ~ .J · 

y MUJERES, QUE HAN LOGRADO 
APROBAR EL EXAMEN DE 
INGRESO EN LA U.N.M.S,M. 

EL DEPARTAMENTO QUE 
TIENE MAS INGRESADOS ES, 

14 

NATURALMENTE, LIMA, CON 1139. LOS 
OEPARTAMENTOS QUE HAN :OADO MENOS 
INGRESADOS SON TUMBES Y MADRE DE DIOS, 
CON UN INGRESADO CADA UNO. 

FUERA DE LIMA, LOS 
DEPARTAMENTOS QUE HAN TENIDO 
MAS INGRESADOS SON JUNIN CON 141 Y 
ANCASH CON 131. 

LA FACULTAD QUE HA 
smo MAS SOLICITADA ES LA 
]l)E MEDICINA, CON 552 APROBADOS. 
tA DE CIENCIAS HA TENIDO 170 Y LA DE 
QUIMICA 100. LA DE LETRAS, 331, DE LOS CUALES 

\_l 
, 7 

121 SON MUJERES. EN CIENCIAS EL NUMERO DE MUJERES 
ES 53. EN QUIMICA, 2.3, 
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PAGINA DOS "G A CE TA MARQ A" 

204 Trabajos Literarios 
para los Juegos Florales 

se Recibieron 
Universitarios 

En medio de gran expectativa en el 
ambiente universitario e intelectual se 
esperan los resultados de los Juegos 
Florales Universitarios que la Federa
ción Universitaria de San Marcos ha 
convocado, con motivo del primer Cen
tenario Republicano de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas. 

Como en ninguna otra oportunidad 
similar, los Juegos Florales de este año 
han recibido una cantidad elevada de 
trabajes: 204 en total. De ellos 143 
pertenecen al género poesía, 44 corres
ponden a cuento y 17 son ensayos. La 
sola enumeración de cifras de los con
cursantes ya constituye un éxito del 
evento, por lo menos cuantitativamen
te. 

NUEVOS VALORES 

Como resultado de estos Juegos 
Florales surgirán seguramente nuevos 
valores, tanto en la poesía como en la 
narrativa menor. Ya en otras oportuni
dades hemos presenciado la consagra
ción de jóvenes literarios qu.:; a la pos
tre son los representantes de nuestra 
cultura. En el último concurso de Jue
gos Florales, convocado también por la 
FUSM, emergieron dos nuevos litera
tos: Javier Heraud en el género poe 
sía, con su poemario "Estación Reuni
da", y Felipe Sanguinetti en el género 
cuento. 

En otras competencias similares de 
los años anteriores han sido ganadores 
de los Juegos Florales, el primero, el 
Dr. José Gálvez en 1909. y en años 
sucesivos obtuvieron i_t:ual ialardón: 
Daniel Ruzo. Alberto Guillen, 1<.;miqu¿ 
Peña Barrenechea, Augusto Tarnayc• 
Vargas Juan Parra del Riego, Gusta
vo Valcárcel, para no mencionar a 
otros. Es de advertir que este tipo du 
competencia intelectual la han convo
c~do la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en la mayoría de las 
veces y la Municipalidad de Barranco 
en otras. 

UNA TRADICION LITERARIA 

JUEGOS HDRAlES UNIVERSllAIIOS 
lcENTEN 
DElAF 
1 CIENCIAS· HUM 

U.N.M.S.M. 
LIMA PERU 

A.fiche presentado con motivo de los Juegos Florales Universitarios 1967. 

t·•n actividad constante. Prueba de ello 
es no sólo los 204 trabajos que ahora 
disputan por ocupar los primeros lu
gares sino las numerosas publicaciones 
que aparecen anualmente en lo dife
rentes géneros. 

Por este motivo, los Juegos Florales 
de este año tienen mucha importancia 
para la juventud estudiosa. Este even
to marcará nuestro grado de progreso 
literario en el ccncierto nacional. pues
to que todas las universidades han te
nido oportunidad de participar sin dis
tinción alguna. 

El jurado que dará su fallo está com
puesto para cada género de tres cate
dráticos de Literatura y un alumno 
que actuará como delegado secretario. 
Los nombres de los jurados no se da
rán a conocer hasta el dia de la dis
tribución de premios. Se han recibido 
trabajos que pertc'necen a los siguien
te seudónimos: Poesía, Mariano Páe1. 
Pérez, Micenas, Juan Sin Sombra, Ta
ño, Rafael, Róreas, Juan Kcolly, Au
gusto Pérez, Pecador, Fénix, Limitado, 

Peregrino, Quijote, Lloque, Xavier Al
dana, Juan de la Encina, Estanislao. 
Higomar, Apolo, El solitario, El Jardín 
d,~ Ensueños, Ocaso de los Seres, Gor
jeo, Atusparia, Gabriel , Tupac Pueblo, 
!na Marthell, Shalvatore, Piedra Tris
te, El Errante, Mai·iano Becker, J. J. , 
Salame, Domingo Rueda, El Chato, Li
la, Nasha, El Gato, Talimán, Aries, 
Evan Pagnell, Wimaki, Javi, El Com
pañero, Ciudadano, Freadman, Pancho. 
Sarraceno, El Peregrino, Lufiogia, Crii:-

lú, Pelo~a, Waldo Candé, Elelemileo, 
El Sembrador, Jusar, Virgo, Mem,lao. 
R. r.., Kerlis, Juan Javier. Jemand, 
Juan sin Tierra, Brunhilda Ja Walky
ri:1 , Proletario, Fénix, Pachap Wawam, 
Camilo Villa, El Haravico, Asar Airam, 
El Mitayo, Solca1·, Khlaro Di Mozke 
Linnex. Tim, Mariela Pandi'z, Felgo
rno, Abigail Malvar. Leron, Augustu~ 
2G, Tespizisto Ber Luis, Sembrador, 
Terrius Maladis, Eduardo Gerona, Ala
do, Dan August Coquito. Rolo Roland, 
Besana, San, Gag, Don Camilo, Adiv, 
Ranson Pierre, Kibelin, Adan Vallera
za, Leopardo, Alex Valensky, Davier 
Darioni. Conrusbatán, Yáhar, Titu, 
Arturo Javier, Nora, Emyly, Amor, 
Emmanuel, Paco Yunque, Pioter Geor
gette, Ursa Majar, Juan Javier, César 
Amado, Fernandel, R. H. (Negativo), 
Edoval, Cuaternario, Gris, Voyzecq, 
Pascual Trigo, Talupa Job, La Perso
na Oscura, Aurigas, Bala 700, César 
Abclardo, José Larrañaga, Enmanual. 
Boreas, Uriel, Simón, Leo, Juan "El 
Vagabundo', Shajof, Cuyaspaymi Hua
ñuni, Nicola, 47, Poeta Errante, Loce
mar, Shoncur Punta, Gilve Núñez. 

Cuento: El Caballero Andante, Enes
temundo, Anaguarev, Amaru, Pedro 
Pescador, Acíbar, Américo, Anccoway
llo, Pedro El Narrador, Yawar, Mer
curio, Condatagamar. Ali Azan, S. 
U. A,. Pedro Destino, El Minero, Cro
nus, Ausente, J. R. Saady, El Creí
do, Tántalo, Fray Angel del Risco. El 
Cid, Topka9i , Vestigio, Atlántico, Si
món, Francisco Santos, Cid, Orcco 
Huaranca, Trafalgar, Abrabam Miguel, 
Max Laurence, Raúl Suárez, Sueya 
Joaquín Orzas, H. Tupac Yacchi, But-. , -. -- - ------ , -- -
zo, Aristeo Amadeo Arista A, El Mi
nero, Alonso de Ars. Rentara. 

En,;ayo: Antolín Paparrigopulos, Luis 
Enrique, Ji vago, Los Destinos de la 
Nación, Hombre, El Observador, Cha• 
Jaco Porteño, Antonio Lima, Stalil:, A
ristarco, Geminis, Agreste, José Ga
briel, Dennis Alberto, Gilles de Rais, 
El Soldado Desconocido. 

Anotamos que hay seudónimos re
petidos en el mismo género literario 
del concurso. 

De la fastuosa consagración de les 
poetas, acompañada de reinados. des
files y fiestas sólo queda el recuerdo. 
En los últimos años, estas competencias 
literarias han venido decayendo por di
versos motivos. Sin embargo, en nues
tro país, la tradición literaria tiene 
arraigo y los cultores de la poesía, la 
novela, el cuento, el ensayo, manifies-

El responsable de la organizac10n 
de los Juegos, el estudiante Enrique 
Becerra, presidente de la Comisión Or
r,anizadora, nos ha manüestado qtt t> lo~ 
jurados calificadores no abrirá·n los so
bres de los ganadores hasta el 11 de 
mayo, fecha en que se hará entrega de 
los premios en actuación especial que 
tendrá lugar en algún teatro de Lima. 

111 Congreso de la Federación de Empleados de 
nacionales del Perú las Universidades 

Congreso de Estudiantes de 

realiza1·án en Cnzco 

Letras 

Del 5 al 9 de junio del presente año, se realizará, en el Cuzco, el· 
Congreso de estudiantes de Letras. Este Congre o contará con la asis
tencia ele miP.mbros de los Centros Federados de Letras de todas las uni
vcrshlades del país. 

Para ponerse en contacto con las delegaciones de otros centros uni
versitarios, estuvo de paso por Lima el estudiante cuzqueño Raúl Agui
Iar, encargado de la coordinación. 

Estr certamr.n, netamente ec;tudiantil. se clerlicar:í a discutir proble
mas relativos a las Facultades de Letras, tanto en su aspecto académico 
como en lo administrativo. Al finalizar el Congreso se publicarán las 
ccmclnsiones a que lleJruen )' las ri-comendaciones que hagan. 

El Centro Fcaerado de Letras de San Marcos, por su parte. ha acor
dado concurrir a esta reunión de nivel estudiantil que tendrá como sede 
l:t universidad de San Antonio ele Abad de la ciudad imperial. 

En la agenda, que han confeccionado los organizadores, figuran en
tre otras cosas: fines y situación; organización de las Facultades; profe
sionalizaclón del estudiante; fomento de la Investigación y ci;-isis uni
versitaria. 

Del 25 al 31 de marzo de 1967, se 
realizó el III CONGRESO DE EM
PLEADOS D.El LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES DEL PERU, en el local 
de la Universidad de la Amazonia en 
la ciudad de !quitos, en la que se hi
zo un análisis de los problemas rela
cionados con los empleados de las uni
versidades nacionales, con la concu
rrencia de 50 delegados representantes 
de 18 universidades. 

Fue elegido presidente del Congreso 
C'! señor Héctor Cuadros Rengifo, pre
sidente de la asociación base de !qui
tos y vicepresidente, el Sr. Emilio Ca
lixtro Alvarez, presidente de la Asocia
ción de Empleados de la Universidad 
de San Marcos. 

La ceremonia inaugural fue presidi
da por el Dr. Víctor M. Dávila, Deca
no de la Facultad de Educación, en re
presentación del Dr. Emilio Gor-

El presidente de la Federación de Empleados de Universidades nacio
nales, Sr. Emilio Galixtro, aparece aquí, junto a los Srs. Armando Vélez 

y Otto Negri, delegados de la Universidad de San Marcos. 

dillo Rector de la Universidad de la 
Amazonia, quien no pudo concurrir al 
acto por encontrarse delicado de salud; 
en dicha ceremonia usaron de la pala
bra el ,presidente del Congreso, Sr. 
Héctor Cuadros Rengifo y en repre
sentación de los delegados asistentes 
el Sr. Emilio Calixtro Alvarez, y de
claró inaugurado el Congreso el Dr. 
Víctor M. Dávila. 

La delegación de San Mai·cos la con
formaron: Emilio Calixtro AJvarez. Ar
mando Vélez Orozco, Arcenio Falcón, 
Otto Negri Cabrera y Luz Aída Laura 
Elescano quienes tuvieron una desta
cada actuación en el Congreso, presen
tando ponencias de gran interés para 
todos los empleados de las universi
dades del Perú, entre ellas la creación 
de la Caja de Retiro cuyo beneficio 
fluctúa entre S/o. 5,000.00 para el em
pleado que se retira con un año de 
ervicios, hasta 150,000.00 pnra el em

pleado que se retira con 30 años de 
servicios. 

(Pasa a la pág. 4) 

En el próximo número publica
remos el curriculum vitae uni
versitario y docente de todos 
los Decanos que resulten elegi
dos para el próximo período. 



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

' 
Nuevos estudios 
sobre el drama 
quechua ''011antay'' 

Entre las importantes perso
nalidades que han tomado 
parte en las actividades del 
Instituto Raúl Porras Ban"ene
chea, desarrolladas paralela
mente a los cargos del Ciclo de 
Post Graduados y de Perfeccio
namiento Magisterial, ha desta
cado la del profesor holandés 
REINEL TOM ZUIDEMA, Dr. en 
Historia en las Universidades 
de Leyden y de Madrid, que 
ha ejercido la docencia en la 
Universidad de Texas, consa
grándose ahora a la investiga
ción histórica, antropol6gica y 
etnológica en el Perú. 

Es autor de la obra funda
mental y renovadora de la in
terpretaci6n histórica del pasa
do: "The Ceque System of Cuz
co. The Social Organization of 
the Capital of the inca". 

(En la pág. 8 información sobre el 
Instituto Raúl Porras Barrenechea) 

Desde mediados del siglo pasaclo, e! 
drama quechua Ollantay ocupa un lu
gar importante en los estudios robre 
esta lengua. Ahora está generalmente 
aceptado que la obra tiene su escena
rio en el imperio prehispánico d ~ lo., 
Incas y que fue anotada por el cura 
Antonio Valdez. Se creyó en un pdnci
pio que la obra era totalme~te pre
hispánica. Está probado, no obstante, 
que su lenguaje es del siglo XVIII 
siendo su forma la del teatro español. 

Al leer la crónica del indio Juan de 
Santacruz Pachacutic Yamqui me lla
mó la atención un pasaje que es muy 
parecido al tema de Ollantay. El frag
mento expresa un orden de ideas que 
se encuentra tanto en el sistema de re
ligión de los Incas, como en su organi
zación social. Si agregarnos a este pa
saje las conciusiones a que llegué en 
mi estudio sobre la organización social 
de los Incas, podríamos contestar las 
preguntas: hasta qué punto el conteni
do del Ollantay es prehispánico y ·cuál 
fue su significación para los indios. 

Dos métodos sirven para estudiar el 
drama. Con el primero, investigaremos 
los nombres de los actores m'asculinos. 
Con excepción del mismo Ollanta todos 
son conocidos en las crónicas. Sus in
terrelaciones reflejan la organización 
del Cuzco prehispánico. El segundo mé
todo analiza el tema central de la 
obra o sea el amor del General Ollanta 
por la hija de1 rey: Cusi Coyllur. Este 
tema se puede comparar con el pasaje 
de la frónica de Pachacutic Yamqui. 

Antes de estudiar el Ollantay indica
remos primero su argumento.- Ollanta, 
general del tey Pachacuti y gobernador 
ciel Antisuyu, se había casado en se 
creto con Cusí Coyllur, la hija predi
lecta de Pachacuti. Sin embargo üllan
ta se siente obligado a pedir la mano 
-formalmente- de la hija a su rey, lo 
que éste no demora en recha1.ar, recor
dando al general su humilde origen. 
Poco tiempo después, al recibir la po
ticia de que Cusí Coyllur ya no está 
en el palacio de su madre. la reina, 
Ollanta decide huir del lugar. Además 
se entera que lo busca Urco Huaranga 
un hombre a quien detesta. Ollanta su
pone que Pachacuti mató a Cusí Coy
llur y lo quiere prender. 

Dadas las circunstancias huyó a la 
fortaleza del pueblo Tambo con otros 
jefes, entre ellos Urco Huaranga y 
Hanco Huallu y se declara independien
te de Pachacuti. En su pueblo, Ollanta 
organiza un nuevo reino instalando a 
Hanco Huallu como sacerdote mayor y 
a Urco Huaranga como general de las 
huestes. Esto le permite ser coronado 
por Hanco Huallu como rey. 

En tanto, Pachacuti manda a su 
general mayor, Rumiñahui. en contra 
de Ollanta. Pero el Inca fracasa. Ru
miñahui es derrotado de una manera 
vergonzosa. 

En una escena 10 años más tarde, 
Ollanta se entera que Pachacuti ha 
muerto y que Tupac Yupanqui, su hijo, 
le ha sucedido. Su primer acto de go
bierno es mandar a Rumiñahui a com
batir contra Ollanta. Por una estrata
gema, el general logra vencer a Ollan
ta y llevarle como prisionero al Cuzco. 

Llegado ante el trono de Tupac Yu
panqui, éste les reprocha a Ollanta y 
a Urco Huaranga, pero sobre todo a 
Hanco Huallu, su deserción a 'pesar de 
todos los honores que hablan recibido 
de su padre. Cuando el Inca pregunta 
a sus consejeros qué hará con los rebel
des, Huillac Umu, el sacerdote mayor 
alude a su corazón clemente; mas Ru
flljñahui pide la muerte de ellos. 

Tupac Yupanqui dispone la pena ca
pital; pero en el último momento no 
solo perdona a los rebeldes, smo les 
confiere puestos todavia más a1tos de 
los que tuvieron antes de su subleva
ción. Ollanta es instalado como general 
mayor, y ··1ugarteniente" de 'l'upac Yu
panqUJ, cargo que le daba el gobierno 
sobre el imperio en caso de ausencia 
del monarca (por asuntos bélicos). Urco 
Huaranga sera el jefe del Antisuyu, 
teniendo que pacificar a los pueblos re
beldes de esa zona. 

Durante esos 10 años Cusi Coyl!ur 
estuvo olvidada en una prisión. Por 
casualidad, Tupac Yupanqui se entera 
de la suene de su hermana, al mismo 
tiempo que rehabilita a Ollanta. 1-'reo
cupado por ella no tarda en rescatarla 
y 1a emrega a su general, con lo que 
termina el drama. 

Antes de entrar en lo que se puede 
observar sobre los actores mascuunos, 
quiero sefia1ar ctiterentes e1ementos 
11og1cos en 1a historia. Asi, por_ eJem
p10 cuando Ollanta se entera que urco 
11.uaranga 10 busca, se considera a tal 
como criado y espia de Pachacuti, a 
quien el héroe detesta. Sin embargo 
mas tarde Urco Huaranga se encuen
tra juntamente con uuanta en el ·fam
bÓ y actemas es generái de toáaf las 
tropas. Una misma ambigüedad nota• 
mos acerca de la figura de Hu1Uac 
umu, el sacerdote mayor del Cuzco. Al 
prmc1p10 011anta lo detesta como h«:· 
cnicero y profeta; no obstante el Hu1-
lJac umu es el que pide clemencia por 
aquél. Un tercer e1emento ílóg1co es 
e1 hecho de que justamente Cus1 <.:oy
llur uene que sentir la ira de su pa
dre pues Pachacut1 no satie que puede 
haber hecho algo censurable. Por fin 
se puede notar que en la obra no se da 
ningún motivo para la clemencia de 
'l'upac Yupanqui y la elevación de ran
go de üllanta y los suyos; mientras Ru
miñahui el conquistador del Antisu
yu, esta' completa~ente olvidado en to
etas estas promociones. 

En lo que sigue, quiero demostrar 
que esto,; elementos llóg1cos pueden 
ser aclarados por el lugar que ocupa el 
crama en la cuitura incaica. 

Que la obra arraiga en la ~radición 
incaica no se desprende en primer lu
gar de la persona principal. Las cró
nicas no lo mencionan, y el pueblo ac
tual de Ollantaytambo aparece como 
'fambo o Tampu y las gentes que alll 
solian vivir, como los tam~os. E~P«:· 
ro las otras figuras masculmas prmc1-
p~les sí son conocidas. Huillac Umu no 
es el nombre propio ael sacerdote ma
yor sino se retiere a su función. Urco 
Huaranga fue, según los cronistas !?ar
m1ento y Betanzos, uno de los amigos 
del joven Pachacuti que le ayudaron 
en su defensa del Cuzco contra los 
ataques del pueblo de l<;>s chancas; Ur~~ 
Huaranga, según Sarrruento pertenec10 
ni ayllu de los Quilliscachis. De este 
ayllu del valle de Anta, situ~do cerca 
del Cuzco, los Incas escogieron sus 
mensajeros, espias y pohcias, aunque 
no fueran notables si podían prencter a 
estos en nombre del Inka. Sarmiento 
también hace actuar a Urco Huaranga 
como mensajero de Pachacuti, quien 
comunicó la victoria sobre los chancas 
a Viracocha Inka, su padre. Este huyó 
cuando los cbancas se acercaron y más 
bien hubiera querido concluir con una 
paz deshonrosa. Por el otro lado, los 
chancas hablan buscado en Anta a 
Urco Huaranga para que trabajara pa
ra ellos como espía. La ambigüedad en 
el Ollantay en cuanto ~ Urco Huar~~
ga así, se puede reducir a la p~s1c!o11 
de los Quilliscachis en la organización 
del Cuzco. Por una parte su status en 
ella fue alto y a Urco Huaranga se le 
pinta como ayudante y genera~ de Pa
chacut.i, por otra parte 1;s ~xphcab\e ~l 
desprecio que Ollan~a .. smtló al princi
pio. Aunque la ambiguedad en las dos 
actitudes de Ollanta para con Urco 
Huaranga no se ha ~esuelto, es co_m
pletamente comprensible en relación 
con la organización del Cuzco. 

También la persona de Rumiñahui 
se conoce en la Historia Inca. Es des
crito en las crónicas como general de 
Huayna Cápac y siguió al servicio de 
su hijo Atahualpa, cuando éste se su
blevó l'ontra Huáscar. Tenem<;>~ que_ pre
guntarnos pues, si el Rummahu1 del 
Qllantay 'es la misma persona de las 
crónicas. En mi opinión esta pregunta 
se puede contestar afirmativa~ente. 
En ellas, muchas veces se relacionan 
hechos y personas con diferentes reyes. 
Que yo sepa se habla en las crónicas 
solamente de un Rumiñahui, mejor 
prueba de esto es que en otra versión 
de la historia de Ollanta anotada en el 
oño 1947 (A. Yépez Miranda. Revista 
Universitaria de la Universidad del 
Cuzco, 1957) Ollanta se enamora de la 
hija de Atahua1pa, y no de la de Pacha-

cuti y también Rumiñahui prende a 
Ollanta. 

La ultima persona importante men
cionada en el Ollantay es Hanco Hua
llu. En las crónicas se dice lo sigwente 
ele él. Es el jefe, -o uno de los jefes
ele los chancas en su ataque al Cuzco. 
l!is capturado y después se vuelve un 
fiel capitán en los ejércitos de Pachact:
tl. Sin embargo su valentía incita tanto 
la envidia del Inca que intenta matarlo. 
:t:ste informe no parece coincicllr con lo 
que dice el Ollantay sobre Hanco 
Huallu. No obstante, la argumentación 
siguiente comprobará que los datos del 
Ouantay sobre Hanco Huallu si permi
ten encuadrar el drama lógicamente en 
la cultura incaica. Para tal comproba
ción me permito llamar la atención a 
algunos puntos de la organización del 
Cuzco y de pueblos de sus alrededores. 

La población del Cuzco estuvo divi
dida como resulta de los datos de los 
cronistas Cobo, Molina y Sarmiento en 
10 panacas o ayllus reales y 10 ayllus 
no reales. Los ayllus fueron grupos de 
hombres de cuyo carácter no quiero 
ocuparme ahora. Las panacas estaban 
formadas por los descendientes de ca
da uno de 10s reyes de la dinastía incai
ca con excepción del hereder0 del tro
no . .t:1 conjunto de las 10 panacas y los 
Ju ayllus del Cuzco formo un tipo es
pecial de organización. Como he com
probado en otro lugar, no se puede dar 
un verdadero valor hlstórico a la dmas
tia de lo reyes. El valor de la relación 
entre la organización y la dmast1a de 
10s reyes !ue la indicación de las rela
c10nes mu~uas de las panacas dentro de 
la organización del Cuzco. 

Una primera ordenación de las pa
nacas y ayllus se hizo por medio de los 
4 Suyus. El barrio septentrional del 
Cuzco se llamó Chinchaysuyu, e! barrio 

_meridional CollaSl!,YJ.!, el barrio orien
tal Antisuyu y el barrio occidental Cun
llsuyu. Una particularidad de la orga
mzac1on del Cuzco fue que las cróni
cas describieron esta organización no 
cte una sola manera, sino que habia 
tres representaciones de ella. Aunque 
en lugar de las panacas, los ayJJus y 
los suyus se quedó igual en la orga
nizacion del Cuzco, las relaciones mu
tuas fueron vistas de diferentes ma
neras en las tres representaciones. So
lamente una de éstas, que consta de 
dos subtipos, tiene importancia para 
mi argumento. 

A diferencia con las otras dos repre
sentaciones, en ésta sólo las per
sonas y los ~Uyus del Chinchaysuyu y 
Collasuyu formaban la población del 
Cuzco. A la población de íuera del Cuz
co, en general, se indicó en el primer 
subtipo de esta representación como 
los Ayarmacas. Ellos fueron vincula
dos con Antisuyu y Contisuyu. Tal opo
sición como esta descrita aquí para el 
Cuzco prehispánico se encontró -Y se 
encuenn-a todavía- en muchos pue
blos de los alrededores del Cuzco. Asi, 
por ejemplo, en San Sebastián, en un 
pueblo a 5 kms. del Cuzco, hay dos 
ayJlus. El primero se llama Sañu, que 
es el nombre indígena del pueblo. Este 
ayllu está dividido en sub-ayllus con 
nombres de panacas y ayllus del <.:uzco. 
El otro ayllu se llama Ayarmaca. 

También en Ollantaytambo hay dos 
ayllus asi llamados Ccoscco y Araccama 
ayllu, cuya oposición se mantiene hasta 
hoy día en luchas rituales. Segun la 
tradición del pueblo, Ollanta pertenecio 
al último ayllu. El ayllu Ccoscco tuvo 
su origen en ei ejército del Cuzco 
mandado contra él. Este dato ju,~ifíca 
ia conclusión que el nombre Araccama 
es una corrupción de Ayarmaca. Ade
más, el drama Ollantay apoya la con
clusión. En él se dice que Ollanta era 
gobernador de Antisuyu o sea la parte 
del Cuzco donde vivían · los Ayarma
cas, según la representación de la or
ganización del Cuzco de que tratamos. 
También el hecho que Pachacuti con
sideró a 011::mta como d~ estirpe humil
de, está de acuerdo con la oposición del 
pueblo del Cuzco a los Ayarmacas. To
do el primero fue compuesto de parien
tes del rey (quienes por esta razón per
tenecieron a la nobleza), mientras que 
la población fuera del Cuzcq, desde este 
punto de vista no fue noble. 
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Por el Dr. REYNALDO ALARCON, 
Catedrático de Pruebas de Inteligen

cia y Aptitud. 

Una descripción de lo timidez 

Un primer ocercomiento poro lo compren
sión de lo timidez podemos lograrlo toman
do lo definición que Worren nos ofrece en 
su Diccionario de Psicología. Allí se dice: 
"actitud emotivo corocterizodo por vocilo
ción y por uno tendencio o experimentar 
miedo en situaciones que no lo justifiquen. 
Actitud corocterizodo por molestia en pre
sencio de otros y por inhibición porciol de 
los reacciones sociales habituales". Según 
algunos de estos notos, lo timidez es uno 
close de conducto emociono!. Luego, poro 
lo aprehensión de su contenido conviene un 
onólisis previo del comportamiento emotivo. 
Lo descripción dinómico de ésto nos mues
tro que es producido cuando sobre nuestro 
organismo actúan ciertos estímulos (fuer
zas) que tienden o perturbar el equilibrio 
de su energía creando uno situación de ten
sión. El organismo totol, entendido en su 
estado normal como un sistema de fuerzas 
en equilibrio, como cualquier sistema de 
energía, responde o esto situación que sus
cita obstáculos mediante respuestos que se 
traducen en comportamientos de alegría, 
tristeza, temor, miedo, vergüenza, timidez, 
rubor, y otras formas, que constituyen ver
daderos movi°mientos de descargo y defen
sa ante lo situación creado. Al romperse 
lo relación dinámico entre el organismo y 
los estimules, ceso el estado emocional. 

Este esquema dinámico podemos aplicar
lo poro lo intelección de lo timidez, pues 
ello conllevo uno reacción anticipado ante 
situaciones, evaluados subjetivamente por 
el individuo como inadecuadas o negativas 
porque amenazan perturbar su equilibrio, 
su integridad, su seguridad personal. Sabe
mos que lo persona procura en todo instan
te mantener incólume, y o todo tronce, la 
integridad de su Yo. Por esto, se advierte 
como una nota de lo timidez una morcada 
tendencia del individuo o no comprometer 
su ego, porque no confío en sí mismo o por
_que se percibe inseguro de sus habilidades. 
Lo falto de confianza personal y la insegu
ridad acompañan el comportamiento tímido. 

Factores condidanantes de la timidez 

Tiene particular importancia poro lo com
prensión del comportamiento tímido, la eva
luación que el sujeto hoce de los situacio
nes. En términos generales las aprecia de 
modo superlativo, internolizando, opuesta
mente, uno imagen muy pobre de sí mismo 
apreciándose incompetente poro un enfren
tamiento con ellas. Esta evaluación subje
tivo no es forzosamente real, yo que pue
den concurrir experiencias adversos ocom
poñodas de estados de frustración, patrones 
de conducto condicionados en la infancia, 
o simplemente apoyarse en meros construc
ciones de lo imaginación. 

al Concurren, en efecto, en el estable
cimiento de la conducto tímida, fracasos 
iniciales en los años tempranos de lo vida . 
Un niño que fracasó en una actividad pue
de desarrollar un sentimiento de incapaci
dad ol tener que enfrentarse, subsiguiente
mente, con una experiencia similar. De 
aquí que Gregario Marañón cuando estudio 
a Amiel, representante de la timidez sexual, 
afirmo que la timidez reposa en un comple
jo de inferioridad. 

b) Son ricos en sugestiones los investi
gaciones experimentales que demuestran el 
desarrollo de comportamientos emocionales 
condicionados. Bojo rígidas condiciones de 
laboratorio, J. B. Watson logró desarrollar 
en un niño de 11 meses de edad, temor ha
cia el conejo que anteriormente había que
rido. Wheeler y Perkins condicionaron en 
uno niña pequeño, una conducta de temor 
y rechazo hacia los caracoles con lo excla
mación despectiva, proferido por lo madre 
en presencio de la niño, cado vez que veio 
a dichos animales. ¿Acaso un niño de 2 
años experimento temor hacia lo oscuridad 
o hacia un animal? Son los padres los que 
condicionan reacciones de temor y angus
tio cuando lo omenazon con encerrorlo en 
un cuarto oscuro si sigue llorando. Un ni
ño pequeño coge, con naturalidad, la colo 
del perro, pero el adulto al presenciar lo es
cena se atemorizo y le comunico su temor 
al niño. El infante, posteriormente, mirará 
con recelo ol perro. 

e) Lo conducto tímido en el niño es, 
también, fruto de su imaginación y de la 
incapacidad poro explicarse racionalmente 
los cosos, adentrándose sus fantasías en 
su sensibilidad como si se tratara de acon
tecimientos reales. "Lo imaginación del 
niño -escribe André Berge- puede pro• 
vccorle choques psíquicos porque da vida 
a cosos irreales o los cuales lo joven mente 
do fe, seo que correspondan o un deseo in
confesado o o un secreto temor". 

También el segundo subtipo rle la 
representación de la organización del 
Cuzco aqui discutida es importante pa
ra una comprensión del drama Ollan
tay. La diferencia principal con el sub
tipo anterior es que en el segundo, la 
oposición de la población del Cuzco for
mada por Chinchaysuyu y Collasuyu, 
se refirió sólo a otro pueblo, el de los 
chancas. Los chancas, como adverti
mos, fueron el pueblo que quería con
quistar al Cuzco. Su ejército fue orga
nizado de igual manera que el ejército 
de Pachacuti, compuesto solamente de 
las panacas y los ayllus del Chinchay
suyu y Collasuyu. No podemos igualar 
el ejército de los chancas a las pana
cas y los ayllus del Antisuyu y <.:unti
suyu. A pesar de esto, resulta que el 
ejército de ios chancas ·e relacionó de 
la manera siguiente con estos dos Su
yus. 

En contraste con todos los otros je
fes Incas mencionados a propósito de 
la guerra con los enancas, había uno 
que no pertenecía a ninguna de las 
ranacas o a los ayllus de Chinchaysuyu 

(Pasa a la pág. 4) 

Uno nota singular de lo timidez es el 
repliegue hacia sí mismo, como un encogi
miento del ego, de retraimiento físico de lo 
persono. Hoy sin duda, uno disposición he
donista en el hombre normal, que yo lo ha
blo advertido Epicuro, de retirarse de aque
llo que le produce molestar o dolor, o dicho 
en términos de Kurl Lewin, trota de esca-
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TIMIDEZ 
EL NIÑO 
por del campo de fuerzas cuando éstos es
tán corgodas de valencias negativos. Así 
podemos explicarnos que lo timidez traiga 
anejo un movimiento de la conducto con di
rección de retraimiento, fugo, abandono 
del objeto, o situación que puede afectar 
ol individuo. Es por esto, que el comporta
miento tímido se caracterizo, también, por 
el retraimiento de lo persono ante ciertos 
elementos que los considero frustrantes. 

Timidez y Personalidad 

Lo timidez internolizodo en lo estructu
ro psíquica total, o menudo se convierte en 
uno noto de la personalidad. Es así que 
hoblomcs de personalidades tímidos, que 
aquel individuo es tímido; usando el término 
poro describir un rasgo de la personolidod. 
Por esto es que o menudo se afirmo, que 
lo timidez es un rasgo extremo del tipo in
trovertido de Jung, o un rasgo de lo esqui
zotimio retraído de los doce rasgos subya
centes de la personalidad que Roymond Co
ttell ha logrado aislar, mediante onólisis 
factorial. Carocterológicomente el individuo 
tímido es replegado hacia sí, experimento 
dificultades poro establecer relaciones inter
personales, es inseguro pues no confía en sí 
mismo, es muy convencional. Tiene tenden
cias o lo soledad y ,al aislamiento. Oliver 
Brochfeld añade: "los personas tímidas se 
corocterizon bastante por una sonrisa forza
do, que o veces tomo el aspecto de uno 
verdadera expresión de larva o máscara, 
sin que esto sonriso exprese alegría alguno. 
Tamlii'lñ ¡¡a¡¡ mBvimieRtB!i tit!R@R al§o de 
forzado, un tanto semejantes o los marione
tas tirados por sus hilos. El ruborizarse con 
facilidad y el miedo que experimento de ru
borizarse, constituyen otro fenómeno de lo 
timidez. Lo actitud de vociloción es otro 
ccmponente del tímido. Es, pues, la timi
dez un conflicto entre un sentimiento de 
inferioridad y lo tendencia o hacerse valer 
o lo cuol se inhibe". La timidez, como po
drá advertirse es uno conducta sumamente 
complejo y de múltiples ingredientes. 

¿Es, entonces, lo timidez uno respuesto 
emocional o un rasgo de personalidad? En 
un trabajo reciente Robert Plutchik sostiene 
que "lo formación de los rasgos de la per
sonalidad está relacionado con el desarrollo 
de los emociones mezcladas y, puesto que 
éstos implican olgún grado de conflicto, se 
sigue que todos los rasgos de personolidod 
implican componentes emocionales en con
flicto mayor o menor". Y agrego, "lo que 
esto ideo llevo en sí es que, los situacio
nes persistentes que producen mezclo de 
emociones, don lugar también a rasgos de 
personalidad". Por ejemplo, el rasgo de 
personalidad de pesimismo está constitui
do por las emociones de tristeza y temor. 
Nuevos investigaciones en esto dirección 
ncs dorón moyores luces sobre este temo. 
Por lo pronto valga como explicación provi
sional. Más que un rasgo de personolidod 
lo conducto tímido en el niño es una res
puesto emocional, puesto que su personali
dad se encuentro en proceso de formación 
y desarrollo. 

Las primeras oños de la conducto afectivo 

Veamos al niño cuando empiezo o tomar 
conciencio y o moverse en el mundo exte
rior, a establecer interrelaciones con las per
sonas y con los objetos, que ocurre al fina
lizar el primer año de vida. Según lo sus
tento el psicoanálisis, la calidad de los 
uniones afectivas de la primero infancia in
fluyen en lo vida posterior. Pero, penso
mcs con J. Piagel e lnhelder, que la efec
tividad no está definitivamente preformado 
en lo conducto humana, sino que más bien 
ello se desarrolla y se configuro dinámica
mente por la interrelación del niño con los 
elementos que interactúo: personas; medio
ombiente, cosas, apareciendo por acción de 
ellos uno polarización de sus sentimientos . 
Pronto reconoce que el primer objeto que le 
ofrece afecto es la modre. Pero este sen
timiento es exclusivista y sólo a disgusto y 
con manifestaciones negativas comporte el 
amor de su madre con los demás miembros 
de lo familia. No pretendemos seguir el 
curso de la explicación psicoonolítico, por 
demás harto conocida, referente ol desorro
llo de los complejos que se · suscitan en el 
almo infantil, aunque sí deseamos enfatizar 
el rol materno en el desarrollo afectivo pos
terior, pues el sentimiento de confianza bá
sico en el niño derivo de lo calidad de los 
relaciones materno-filiales. Anoto E. Erik
son que lo confianza personal dará lo base 
poro un -sentido de identidad de ser él mis
mo y de llegar o ser lo que otros personas 
que confíon en él, esperon que llegue o ser. 
La ideo de "confianza básico" implico que 
el individuo ho aprendido o apoyarse en lo 
igualdad y continuidad de los pr.oveedores 
externos, como también en que uno confio 
de sí mismo y en la copocidod de .Jos pro
pios órgancs poro superar los urgencias; y 
que uno es capaz de considerarse o sí m~smo 
lo suficiente merecedor de confianza. 

El rol de las experiencias negativas 

El contacto con el mundo exterior .y su 
relación con lo gente, que se acentúo a par
tir del segundo año de vide, desarrollo sen-

(Pasa a la pág. 4) 
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NUEVOS ESTUDIOS .... 

(Viene de la pág. 3) 

o Collasuyu. Esta persona fue Viraco
cha Inka, el padre de Pachacuti. Bajo 
la amenaza del ataque de los chan
cas, el más bien habría querido hacer la~ 
paces con ellos, huyó de la ciudad y 
hasta intentó matar a Pachacuti. Aun
que solamente en una crónica, la de 
Bias Valera, se asocia a Viracocha lnka 
con los chancas, su vinculación con Pa
chacuti presenta un gran parecido a 
la relación de los chancas con esto. En 
las dos relaciones se expresa una opo
sición del poder espiritual o sacerdo
tal al poder temporal o gubernativo. 
Viracocha Inka y los chancas represen
taron al primero y Pachacuti, al segun
do. De diferentes datos resulta la aso
ciación de Viracocha Inka con los sacer
dotes. Así por ejemplo, el sacerdote 
mayor del Cuzco perteneció a la pa
naca de Viracocha lnka. Esté tomó el 
nombre del creador, llamado Viraco
cha. La panaca de Viracocha Inka per
tenecio al Antisuyu y fue el conjunto 
de este suyu y Cuntisuyu el mas im
portante. 

Esta correspondencia entre Viracocha 
Inka y los chancas se confirma en el 
Ollantay de la siguiente manera. Se
gHn las crónicas Hanco Huallu fue el 
j~fe de los chancas. Según el Ol!antay, 
sm embargo, fue un pari<,nte de Huillac 
Umu, el sacerdote mayor del Cuzco 
quien perteneció a la panaca de Vira~ 
r_qc;ha Inka. Además, Hanco Huallu ocu
pó en la corte de O!lanta en Tambo 
como se dice en el cirama mismo unÓ 
posición sacerdotal igual a la de H~illac 
Umu en el Cuzco. 
, Hasta ahora no hemos hablado to
davía del tema principal del drama, es
to es, el amor de Ollanta por la hija del 
rey, y cómo este amor fue origen de la 
sublevación y guerra de Ollanta con
tra el Inka. Para una explicación del 
lema dentro de la cultura incaica po
demos recurrir al dato del crorii.;;ta 
Pachacutic Yamqui. (1950, pp. 222, 223. 
.Las notas en la cita son de la edición). 
Este dato nos deja ver que la verdade
ra significación del tema del Ollantay 
fue completamente düerente de la que 
le fue dado en el siglo XVIII, citaré 
el dato integro: 

En este tiempo abian hallado a 
vnos mO!;OS y mo!;as que se ama
ban demaciadamente, el qual, por 
el dicho ynga dizen que fue pre
guntado los dichios mo!;O y m~a, 
y los confesaron en acto públicQ 
que no podía ser apartados; en
tonces les preguntaron y hallaror 
en los dichos amancebados vnas 
pedresuelas muy rredondas, y 
preguntados. dixieron se llamaba 
soncoapa chinacoc, (H huaca chi
naco; y después acá como estas 
cosas vieron tantos, asi gotas de 
agua como las pajas asi los oalos. 

"Entonces, dizen que un probe 
mO!;O Uamamichi (2) y todo han
drajo había entrado en la casa del 
ynga Sinchiroca, y una doncella 
muy querida del dicho inga se a
ydo tras de aquel pobre yndio, 
y como los desaparecieron, los hi
zo buscar hasta que los trujo al 
vno y al otro y los mando dar 
tormentos, y la yndia les confesó, 
diziendo que abia robado el amor 
el dicho llamamichi. Al fin, des
pués cie aber hecho pa recer vn 
guacanqui dado de vn demonio 
y entonzes dicen que inga les pre
gunto que donde abia dadn?; el 
cual dicho yndio, como habla te
nido pacto con el demonio en 
vnas cuebas. Efin, el dicho inga 
no entendio que era cosas del 
enemigo antiguo, y como las obo 
en su mano, les abia sucedido mu
cho mas que antes con el indio, y 
los yndios sujectos los procura
ron aberlos en las manos los gua
canquis, y desde entonces dizen 
que en los serros y manantiales 
parecieron muchos guacas ydola

nador de Antisuyu fue considerado co
mo de estirpe humilde. Pachacutic 
Yamqu1, ..:n cambio, habla de un pastor 
pobre, castigable bien a las ciaras. En 
13: .crónic3: de Pachacutic Yamqui tam
bten la virgen tuvo la culpa, mientras 
en el Ollantay el rey no podía impu
tar nada malo a su hija, Cusi Coyllur. 

Es Pachacutic Yamqui quien nos ha
ce ver que la verdadera significación 
del tema de l OJlantay fue completa
mente distinta de la que le fue dado 
en el siglo XVIII. Para Pachacutic 
Yamqui el _amor entre la virgen y el 
pastor no tiene un carácter romantir:o 
europeo. El ve este amor en primer 1u
g?r como ej_emplo de otros ca os pare
c1~os del tiempo de Sinchi Roca. El 
origen de estos casos de amor excesi
vo siempre se encontraba en la forma 
de piedrezuelas redondas que rueron 
extraidas de los cuerpos de los culpa
bles. 

Estas piedrezuelas se llamaron son
coapa chinacoc, huaca chinacoc, o hua
canqui. - Y el diablo mismo también-. 
fueron en realidad iguales a las hua
cas, o sea la cosas sagradas, que se 
encontraron en los cerros y manantia
les. 

Ahora, estas huacas fueron los ante
pasados _de los aiferentes ayllus -gru
pos sociales-, en que se dividió la 
población. Estos antepasados se origi
naron cada uno de un cerro o manan
tial, los cuales fueron adorados come 
Jugare.; sagrados, huac:is por su des
conocimiento. Pachacutic Yamqui lla
ma a las huacas "enemigo antiguo". A 
pesar de esta aparente contradicción 
--antepasado y enemigo antiguo- te
nemos aquí una característica de la re
ligión y de la organización social de los 
incas que debo mencionar, ,aunque mt. 
llevaría demasiado lejos e~_plicarla. 

Encontramos ya entre la lucha en
tre los incas y los chancas una e;,cpre
sión de división y oposición de mi
tades o como se dice en inglés de moie
ties. En el Perú, se asoció siempre a 
los gobernantes con la primera mitad. 
la mitad de arriba, y a los sacerdotes 
con otra, la de abaJo. La mitad de aba
jo obtuvo este carácter sacerdotal por
que con ella fueron asociados el ;1nte
pasado y la huaca del grupo social en 
que se encontró la oposición de mita
des. Con esta oposición se relacionó 
la lucha contra las huacas el enemigo 
antiguo. 

Pero también, el amor y su represión 
descrita por Pachacutic Yamqui se re
lacionó con esta oposición de mitades y 
con esta lucha contra las huacas. !Je los 
dos hechos siguientes, esto consta clara
mente. 

El primer hecho es que el amor fue 
originado por las huacas, ellas mis
mas en iorma de piedrezuelas encon
tradas en los cuerpos de los amantes. 
Estas piedrezuelas se llamaron huaca 
chinacoc o huacanquis. 

El segundo hecho es que para Pa
chacutic Yamqui, el amor fue un acto 
de fornicación, fue uno de los rasgos 
característicos de los antepasados laf 
huacas. También la palabra chir:acoc 
del nombre huaca chinacoc de las pie
drezuelas se refiere a este rasgo, pues, 
según el diccionario de Lira Chinaku 
significa "varón de modales mujeriles•· 

Después de esta disgresión c;obre 
el dato de Pachacut1c Yamqü· quiero 
volver al drama OUantay. Llegamos a 
la conclusión de que la lucha de Ollania 
contra el Inka fue una expresión, en 
el pueblo de Ollantaytambo, de una 
aparicion de mitades entre los ayllus 
Araccama y Ccoscco y, dentro de la or
gani~ación del Cuzco, entre Antisuyu y 
Conbsuyu por un lado y Chinchaysuyu 
y Collasuyu por el otro. Del dato de 
Pachacutic Yamqui consta también que 
el amor de O!lanta por Cusi Coy!.ur y 
la oposición de Pachacutic lnKa a 
O!lanta expresaron la misma div1sion 
de mitades. 

l) Conccoy!Ja es huacanqui. 
2) Pastor. 
3) Zancu, especie de bollo o tortilla de 

tras sin berguen!;a, y asi los abia 
mandado que obiese sacrificado- 4) 
res en cada pueblo y parcia lida-

malz, usado en varias ceremoruas y 
actos religiosos. M. J. S. 
El chutarpo es el mljcho para adap
tarse a la fornicación y el huanar-

des, al fin en todos los lugares 
no cupieron guacas; en este tiem-

pu es para lo contrario. 

po los abia comencado sacrificar 
con sangre humana y con corde-

DEPARTAMENTO DE BECAS 
Entre las múltiples actividades que 

viene desarrollando este Departamen . 
to, una de las más importantes es la 
de organizar la administración de los 
donativos que ha recibido la univer
sidad y la de proporcionar información 
adecuada a todos los investigadores 
que estén interesados en consegmr los 
medíos necesarios para la realización 
de sus proyectos. En esta forma la uni
versidad brindará ayuda efectiva a la 
labor de investigación que desarrollan 
sus investigadores, coadyuvancto al 
cumplimiento de uno de sus más im
portantes fines: la Investigación. 

la e~acta ejecucion del presupuesto, 
previamente aprobado. En segundo lu
gar estamos interesados en aligerar el 
trái:nite admi!listrativo que, como es 
sabido, crea irrecuperable pérdida de 
tiempo en la ejecución de los proyec
tos. Con este fin se ha acordado, a ni
vel del Rectorado, emplear el procedi
miento siguiente, que pronto debe en
trar en vigencia. 

Procedimiento administrativo de los 
donativos.-

1 1 - El Departamento de Relaciones 
Exteriores, Becas y Donativos 
tendrá a su c~rgo la administra
dón de todos los donativos obte
nidos por las diversas Facultades 
y Dependencias de la Universi-
dad. . . 

La adecuada administración de los 
donativos tiene entre muchas ventajas 
la de asegurar la ejecución correcta 
de los respectivqs presupuestos, contri
buyendo por lo tanto a mantener el 
prestigio de la universidad. Pero :tde
más de que el prestigio de la umver
sidad está por encima de todo, la bue
na administración constituye uno cte l.2 - Las Facultades, depend~ncias o 
los factores importantes para atraer personas que hayan obtenido un 
nuevos donativos. Teniendo en mente ñonativo con el aval de la uni-
esta idea, consideramos que el DREBD, ·d d · bl 
debe servir de fuente de información, VE:rsi ª • eStan ° igad_as a infor-
de colaboración y de orientacion. La mar Y enviar la documenfació.n 
falta de orientación probablemente pertinente al Departamento de re-
constituye una de las causas determi- laciones Exteriores Becas y Do-
nantes de que nuestra produccion nativds (DREBD). 
científica no sea lo suficientemente ri-
ca o no haya alcanzado el nivel que 1.3 - Tpda gestión relacionada con do-
debiera tener. nativos deberá ser solicitada al 

El plan de trabajo que nos hemos Decano de la respectiva Faouhad, 
trazado requiere de la colaboración de mediante oficio que será enviado 
todas las Facultades e Institutos y de 
todos los investigadores, a cuyo servi- al Departamento de Relaciones 
cio están orientados nuestros meJores :E;xteriores, Becas y :Ponativos 
esfuerzos. (DREBD) ¡ en esa forma, dicho 

Por lo pronto estamos interesados oficio llegará al respectivo Deca-
en organizar la administración de los 
~onativos que ha recibido la unive:·- nato con el fnfdrme que requie-
s1dad y, posteriormente, ofreceremos re cada caso. 
el servicio de información y orienta- 1.4 - Los ingresos de los donativo~ de-
ción para todas aquelJas personas que berán ser registraclos en el DR 
estén interesadas en lograr los medios EBD, a fin de contabilizarlos y 
necesarios para llevar a cabo sus pro-
yectos de trabajo. luego serán depositados por la 

Hasta la fecha se ha abierto un re- Tesorería en el Banco de la Na-
gistro de donativos y se viene oonien- ción, en una cuenta específica 
do al día la contabilidad de los mis- denominada: Donativos de la u. 
mos. Con el objeto de que las .l<'acul-
tades e Institutos nos presten su valio- N. M. S. M. 
sa colaboración queremos informar 1.5 - Los egresos se efectuarán de 
acerca de dos aspectos administrativos acuerd.o al siguiente procedimien-
1mportantes. E'1 primero se refiere a la to administrativo: 
obügación de la universidad de ren-
dir cuentas a las instituciones donan- 1.5.1 - Los pedidos serán hechos 
tes, la que no debe circunscribwse al por oficio dirigido al De-
de pago, etc., sino que debe velar por cano de la Facultad res

TERCER CONGRESO DE .... 
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Se aprobó declarar presidentes hono
rarios del 111 Congreso a los Recto
res de las Universidades Naciona
les, de la misma manera felicitar a 
los miembros integrantes del Proyec
to de Nueva Ley Orgánica de Educa
ción Pública -en especial a su presi
dente Dr. Luis Alberto Sánchez- que se 
está debatiendo en el Congreso Na
cional y que otorga categoría docente 
a los servidores de las universidades, 
para el efecto de los beneficios socia
les, y da representación de la asocia
ción en el gobierno de la universidad, 
etc. y pedir su pronta aprobación, se 
expresó la protesta por la Ley de Con
gelación de haberes a los servidores 
públicos. 

Se acor"dó la creación de un fondo 
para becas de perfeccionamiento de los 
empleados. 

pectiva. 
1.5.2 - Dicho oficio debe ser en

viado al DREBD a fin de 
tr al Decanato con el in
forme pertinente, tenien
do en cuenta si está de 
acuerdo con el presu
puesto aprobado por la 
Institución donante, si 
tiene partida disponible y 
si el pedido se ajusta al 
programa aprobado. 

1.5.3 - Sobre la base del infor
me antes 1nencionado, . el 
Decanato enviará la or
den de pago al DREBD, 

1.5.4 - El DREBD llevara la con
tabilidad del pzdido. 

1.5.5 - La ·orden de pago, con el 
visto bueno del conta
dor del DREBD, pasará a 
·1a Auditoría de la uni
versidad. 

I.5:6-'- La orden de pago con el 
visto bueno de la Audi
toría volverá al DREBD 
para extendef el cheque 
respectivo que será fir
mado por el Cajero y el 
Rector ge la Universidad. 

Investigaciones científicas que se lle
van a cabo en la Universidad con fon
dos provenientes de donativos. 

y DONAJIVOS 
cultad de Medicina Veterinaria para 
llevar a cabo el proyecto titulado "Es
tudios Epidemiológicos de la Adenoma
tosis Pulmonar Ovina". El numeroso 
personal que. ha intervenido y los di
versos instrumentos e instalaciones que 
requirió su realización, determinaron 
que este estudio se convirtiera en un 
proyecto de colaboración entre el Dpto. 
de Patología de la Fac. de Medicina 
Veterinaria y el Instituto de Patolo
gía de la Fac. de Medicina, constituyen
do un ejemplo de lo útil que es la co
laboración entre diferentes dependen
cias de la universidad. 

El objetivo principal de este trabajo 
fue el de ·intentar la trasmisión expe
rimental de la adenomatosis pulmonar 
de los ovinos, enfermedad cuyo estu
dio ha despertado un gran interés du
rante los 20 últimos años, por tratarse 
de un proceso neoplásico (tumoral), 
semejante a una de las formas de cán
cer pulmonar que aqueja a la especie 
humana. Se supone que este tumor de 
los ovinos, como ha sido demostrado en 
otros tumores de animales, es produci
do por un virus, razón por la que se tra
tó de demostrar su trasmisión por me
dio de extractos de la lesión tumoral, 
libres de células y de gérmenes, extrac
tos que presumiblemente contienen los 
virus. Se trató además de_ establecer 
fa ínfiuenda que ejerce ia aHura sobr~ 
el nivel del mar, modificando la inci
dencia de la enfermedad, sea aumen
tándola o disminuyéndola, o modifi
cando su evolución en el sentido de" ha
cerla más o menos maligna. El experi
mento fue diseñado también para com
probar la idea que existe sobre la con
tagiosidad de este proceso. Para despe
jar tantas incógnitas fue necesario em
plear mas de 600 ovinos que fueron di
vididos en varios grupos y subgrupos 
que fueron criados, unos a nivel del 
mar f otros en una hacienda situada a 
4,200 metros de altura. 

Los resultados positivos obtenidos 
en este experimento, cuya duración 'Se 
prolongó de junio de 1962 a julio de 
1964, pueden resumirse en el siguiente 
cuadfo: 

Trasmisión a nivel del mar: 
Grupo V- Inoculados con extracto 

pulmonar solamente: 20%. 
Grupo 2.- Inoculados con extracto 

pulmonar más metil colan
treno (sustancia canceri
nógena): 16%. 

Grupo 3.- <;:ontacto entre sanos y en
fermos: 12%. 

Trásmisión en la altura: 
Grupo 1.- Inoculados con extrácto 

pulmonar solamente (raza 
de animales que se su¡:io
nía muy sensible a la en
fermedad): 10%. 

Grupo 2.- Inoculados con extracto 
solamente (raza de anima
les que se suponía muy 
resistente a la enferme
dad): 5%. 

Grupo· 3.- Contacto entre sanos y el}
fermos: 0%. 

Teniendo en cuenta los respectivos 
controles, el análisis estadístico de
muestra que la enfermedad es trasmi
sible y contagiosa. Este hecho es par
ticularmente importante por tratarse 
de un "proceso neoplásico maligno. El 
mismo análisis estadístico demuestra 
que el factor altura no ha modüicado 

ros blancos, y conejos, cocas y 
mollos, y con cebo y sanco (3). 
Este desbenturado Sinchiroca di-
zen que siempre entendio en re
galarse, el cual dizen los mandó 
buscar chotarpo vanarpo (4), pa
ra acostumbrar en las fornifica
ciones, y assi an abído tantos va
canquest ynga dizen que apenas 
tubo a vn hijo llamado inga Llu
quiyupanqui" . 

LA TIMIDEZ EN .... 
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timientos de simpatía y ontipotío, de acer
camiento y de rechazo. Simpatizo con los 
personas que comprenden sus necesidades 
e intereses. Esto valoración en juicios de 
bueno y molo hocio los demás, rápidamen
te adquieren dimensión personal de outo
voloroción que se formo, en un principio, 
sobre una escalo de medido de los demás 
o quienes tomo como patrones de referen
cia. Los podres acentúan esto noto cuan
do urgen al niño lo adopción de un compor
tamiento semejante o otro niño. Pero estos 
comparaciones resultan muchos veces noci
vos, porque codo niño es uno individualidad 
y o uno mismo edad no siempre se alcan
zan los ~ismos niveles de desarrollo, olgu
ncs experimentan algún retraso en relación 
o los otros. Igualmente adoptar patrones 
ajenos conduce, o menudo, o bloquear el 
propio despegue personal. Confluyen en 
esto temprano valoración, los éxitos y fra
cases en sus actividades; de suerte que el 
fracaso repetido puede generar sentimientos 
de minusvalía que lo conducirán ·o disminuir 

En la última sesión plenaria fueron 
elegidos para dirigir la Federación Na
cional de Empleados del Perú, como 
Presidente: Sr. Emilio Calixto Alva
rez (U. San Marcos), y Vice-Presiden
te Sr. César Sevilla Villánez (U. In
geniería); el resto de los integrantes 
del Consejo Directivo serán elegidos 
entre los delegados que acrediten ca
da una de las asociaciones de las uni
versidades de Lima, y juramentarán 
el 21 de julio, día del empleado un,
versitario. Dicha directiva tendrá una 
duración de dos años. 

Dando cumplimient.o al programa in
formativo que noS' hemos trazado, in·i
cíamos la información acerca de algu
nos trabajos de investigación científica, 
que actualmente se realizan con fondos 
provenientes de donativos otorgados 
por diferentes instituciones extranJeras. 
Una de éstas es el Servicio de Salud 
Pública de los EE. UU. de N. A. que 
mediante los diversos Institutos de In
vestigación Científica que posee, otol'
ga, en todos los países del mundo, con
siderables sumas de dinero, sin mas re
quisitos que la solvencia científica de 
la persona que solicita el donativo y la 
originalidad y factibilidad del proyecto 
de investigación que es avaluado por 
cientüicos de reconocido prestigio. 

· los resultados en forma significativa· y 
que otros faétores, como la nutrición y 
el sistema de crianza, tienen -impor
tancia para determina1· su contagio
sidad. 

Vemos pues que los hechos mencio
nados en la cita, se desarrollan en el 

, tiempo de Sincht Roca, el segundo rey. 
El segundo párrafo muestra mayor pa
recido con el tema de Ollantay. Allí 
se habla de un pobre pastor de llamas 
(llamamichi) que penetra en el palacio 
del rey y de donde le siguie una vir
gen muy amada por el Inka. Del tex
to se debe concluir que la mujer ha
bla robado el amor del hombre. Dife
rentes elementos ilógicos del Ollantay 
se. vuelve!) comprensibl~s por el pa
s&Je parecido en la crónica de Pacha
cutic, Yamqui. Ollantay fue el general 
más importante del Inka y su gober-

sus propios exigencias y o no enfrentarse 
con otros situaciones similores que se le 
pr.opongon, verbolizondo su timidez con res
puestos típicos como "no puedo". Los éxi
tos obtenidos robustecen lo confianza en sí 
mismo, armándolo de bríos poro emprender 
uno toreo superior. Por eso es que los to
reos, que se le encomienden o los niños pe
queños, no deben rebosar los posibilidades 
de resolución personal. Aseguro Pioget, 
o quien hemos seguido en este breve bos
quejo, que los vivencias alegres y penosos, 
los éxitos y fracasos, actúan permanente
mente sobre el dúctil humor del niño peque
ño. El niño reacciono o codo fenómeno 
actual con lo actitud afectivo preformado 
por los vivencias precedentes. Los expe
riencias negativos fijarán uno conducto va
cilante y desequilibrado. 

(Continuará) 

El Instituto Nacional del Cáncer del 
Servicio de Salud Pública de los EE. 
UU. de N. A. concedió el año de 1961 
un donativo de S/. 2 12-5,iÍi9' '(soles) ;al 
D'epartámento de Patoiog1a de la Fa-

Simultáneamente se han" llevado a 
cabo otros trabajos, siempre orienta
dos a demostrar la naturaleza infeccio
sa de esta enfermedad tumoral, entre 
los que podémos mencionar los si
guientes: 

Estudios serológicos.- Se ha investi
gado la presencia de anticuerpos en ~¡ 
suero sanguíneo mediante la reaccion 
de fijación de complemento, habién
dose encontrado que el porcentaje de 
positividad es de valor para el diag
nóstico de la enfermedad. 

Además se han hecho estudios se
rológicos, ragiológicos, estudios con roi
croscppio electrónico y culti~o de em 
briones de gallina. 



"G A CE TA S A MAR QUIN A" PAGINA CINCO 

Dijo el Dr. Luis A. Sánchez, Rector 
de la Universidad al declarar inaugu
rado el nuevo pabellóñ de la Facultad 
de Ciencias en la Ciudad Universitarla. 

declarar, que ya se ha creado el ade
cuado clima intelectual para el libre 
desarrollo del estudio serio y auténti
camente científico". 

Estos becos han sido otorgados por ins
tituciones extronjeros e internacionales, con 
el apoyo del Departamento de Ciencias Bá
sicos, en unos cosos y de lo Facultad de 
Ciencias, en todos ellos. 

La ceremonia de inauguración del 
edificio tuvo lugar el 30 de marzo, con 
la asistencia de las autoridades de la 
universidad, invita-dos y numeroso pú
blico. El acto estuvo presidido por el 
Rector. Estuvieron presentes los Dr.: 
Simón Pérez Alva, Vice-Rector ele la 
universidad; Flavio Vega Villanueva, 
Decano de la Facultad de Ciencias; 
Gastón Pons Muzzo. Decano de 1:> Fa
cultad de Química; José León Barandia
rán, ex Rector de San Marcos, y el R. P. 
Felipe Mac Gregor, Rector de la Uni
versidad Católica, entre otras pcr.;ona
lidades universitarjas. 

Dr. Flavio Vega Villanueva, Decano 
de la Facultad de Ciencias. 

Los oradores resaltaron los pasos que 
la Facultad de Ciencias ha venido dan
do desde su fundación hasta hoy. El 
Dr. Flavio Vega Villanueva, Decano 
de la Facultad, leyó un discurso en 
el que dio cuenta detallada de la ges
tión realizada por él durante su deca
nato, algunos de cuyos conceptos están 
contenidos en la interviú que publica
mos en otra parte de esta información. 

El Dr. Antero Bueno, Director del 
Departamento de Física, leyó el d.is
curso de orden en el que destacó el 
papel de la ciencia en el desarrollo de 
la sociedad. Al finalizar su alocución 
dijo, dirigiéndose a los estudiantes: 
"Ahora que estamos ingresando a una 
nueva era de desarrollo en la marcha 
académica de la enseñanza en todos los 
campos científicos con sus propias po
sibilidades de investigación, podemos 

Destacan egresados 
de Relaciones 

Industriales 

Antes de declarar inaugurado el se
gundo pabellón de la Facultad de Cien
cias, el Rector vertió elogiosos con
ceptos sobre la ciencia, destacando 
el papel de las matemáticas en todas 
las actividades de la vida moderna, 
tanto en el campo de las letras como 
en el de las ciencias. En este mismo 
acto, anuncio la adquisición de un mo
derno equipo mecánico para el De
partamento de Matemáticas. 

Al finalizar el programa, la esposa 
del Rector, Sra. Rosa Dergán de Sán
chez, descubrió la placa recordatoria 
del nuevo pabellón, y luego se sirvió 
un cóctel. 

El edificio que acaba de inaugurar
se consta de tres pisos. Tiene varlas 
aulas en los diferentes pisos y tres 
de ellas funcionales, construidas en for
ma circular; gabinetes de Física con 
instrumental, lo mismo que gabinetes 
de química y matemáticas; sal:l de 
conferencias, salas de investigación pa
ra profesores a tiempo completo y a 
dedicación exclusiva y otras comodida
des que le permiten expandirse más a 
Ja dinimjca Facultad de Ciencias. 

Entrevista 

Flavio 

al Dr. 

Vega 

Villanueva 
Con motivo de finalizar su perío

do de decanato, hemos entrevistado 
a:l Dr. Flavio Vega Villanueva, ha
cie·ndo las preguntas y dándonos él 
la-s respuestas que ¡publicamos a 
continuación. 

1. ¿Cu61es han sido los gestiones rea
lizados por Ud. durante su Decanato? 

En primer término, quisiera monifestor 
que uno de mis primeros actividades ot osu
mir el corgo, fue lo de contribuir o lo orga
nización y funcionamiento de lo Comisión 
Técnico del Deportomento de Ciencias Bá
sicos. Esto Comisión tuvo su origen en un 
préstamo otorgodo o lo Universidad por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, poro 
impulsor el estudio y lo investigación en 
ias éi'en,;'as aJ;;',as, éomo sciri ias Mat'em~¿_ 
tices, lo Físico, lo Químico y lo Biologíc:. 
Lo Comisión en referencia está integrado 
por decentes de los Focultodes de Ciencias 
y de Químico y es presidido por el Rec
tor de lo Universidad. Gracias o lo labor 
desplegado por esto Comisión, se ho logra
do impulsor considerablemente los octívido
des científicos en codo uno de los especio-
1 idodes antes mencionados. 

En segundo lugor, puedo citar como uno 
gestión realizado por mi Desr,ocho, lo veni• 
do de profesores visitantes o lo Focultod de 
Ciencias, o través del Qeportomento de 
Ciencias Básicos. Entre éstos, han posodo 
yo por lo Focultod el distinguido físico bra
sileño, Dr. Colber Oliveiro, el notable bió
logo norteamericano, Dr. Eugenio Fox, y el 
destocado matemático brasileño Dr. Luiz 
Adouto Medeiros. Lo labor que cumplieron 
duronte algunos meses estos ilustres cientí
ficos, fue lo de dictar Cursillos y dirigir 
Seminarios, en unos cosos; y en otros, lo de 
seleccionar el equipo de laboratorio y el 
moteriol bibliográfico que pronto habrá de 
llegar o lo Facultad. Están tom!>ién próxi
mcs o llegar á nuestro Institución otros 
profesores visitantes, toles como el eminen
te físico brasileño, Dr. Leite López, y los 
matemáticos Pedro Nowosod y Djoiro Gue
des de Figueiredo, fas cuales permanecerán 
varios meses entre nosotros. 

Otro de los gestiones que llegó o, hacer
se realidad, dado el espíritu de compren
sión de los Miembros de lo Comisión Téc• 
nico del Departamento de Ciencias Bósi_cos, 
fue lo creación de un Grupo de Estudio de 
Matemáticos integrado, en su mayoría, por 
decentes jóvenes de lo Facultad, poro de
dicarse exclusivamente al estudio, enseñan
za e investigación en esto disciplino. Lo 
colaboración que en este aspecto presto el 
Departamento de Ciencias Básicos, consis
te en lo complementación del haber de sus 
integrantes poro elevarlos o lo clase de 
Dedicación Exclusivo dentro de sus respec
tivos categorías. 

Cabe mencionar también que tuve parti
cular interés por atraer o lo Facultad, po
ro el desarrollo de Cursos regulores, o pro
fesores nocionales de reconocido prestigio 
y con estudios en Centros Universitarios 
Avanzados. Así, puedo citar, al Dr. luis 
Gonzoles Mugoburu, destocado porositólo
go peruano, egresodo de nuestro Facultad, 
quien hizo estudios de Post-Grado en los Es
tados Unidos y trabajó como maestro uni· 
versitorio en varios países de Américo; al 
profesor Alberto Vidol Cerrión, egresado 
también de nuestro Foeultod, y que reali
zó estudios de Físico en los Estados Unidos 
y Brasil. Dodo lo estrechez económico de 
nuestro presupuesto, lo colaboración del De
partamento de Ciencias Básicos permitió lo 
contratación de estos dos profesores. 

También me es grato manifestar que 
culminaron exitosamente los gestiones que 
reolizoro ante diferentes instituciones del 
país poro que el alumnado de Ciencias Bio
lógicos pudiero realizar en ellos diversos 
prácticos de loborotorio correspondientes o 
su especialidad. Podría mencionar así, el 
Instituto del Mor del Perú, el Instituto de 
Higiene, el Instituto del Cáncer, el Hospi
tol Militar, el Hospital de Policío, etc., etc. 
De este modo, los nuevos generaciones del 
óreo de Biologío, tendrán lo oportunidad 
de egreso~ con uno mejor preporoción pro
fesionol. 

Igualmente tuvo éxito lo gestión que reo
lizoro ante el Rector poro concretar un 
convenio entre fo Universidad de Son Mor• 
ces y el gobierno francés, en virtud del 
cual vendrían o lo Facultad algunos profe
sionales franceses recién egresados, los cuo
les prestarían su servicio militar ejerciendo 
lo docencio en nuestro Universidad. El go• 
bierno froncés se encorgorío de los gastos 
de vioje de estos profesores, mientros que 
lo Universidod se obligaría o darles alojo
miento y olimentoción. Es así, que desde 
el año posado contamos con lo valioso coo
peración de cuatro profesores de Físico. 

Otro de los gestiones en lo que estuve 
empeñado fue lo adquisición, mediante el 
Departamento de Ciencias Bósic;os, de equi• 
pJ 'f. n1.9_t~ri_9I ~~ _l.9_p.5>r9_t_5>ri~ _p.9.r9 _l9_s É.r~9_s 
de Físico, Biología y Químico, habiendo lle
gado yo bueno porte de ellos. El monto 
correspondiente al pedido de Físico ascien
de, en cifras globales, o cuatro millones de 
soles, llegando o tres millones el que ca• 
rresponó<? o Biología. 

Anólogomente, puedo mencionar que lo 
Biblioteca de lo Focultod ser6 notoblemen-

te enriquecido con lo inminente llegado de 
uno gran cantidad de libros y revistos de 
Matemáticos, Físico y Biología, por un va
lor total de S/ . l'-474,000.00. 

Dentro de un pion de Extensión Univer
sitario se han ffevodo o cabo, con éxito, en 
lo Facultad, dos Ciclos de Perfeccionomien
to poro profesores de Educación Secundario 
y Normal, en los áreas de Motemóticos, Fí
sico y Biología. 

Finolmente, me es muy satisfactorio re
ferirme al segundo pabellón de lo Facultad 
de Ciencias que acabo de ser inaugurado. -
Después de múltiples gestiones realizados 
durante 3 años ante los outoridodes uni• 
versitorios, firmo constructora y personal 
responsable, y de vencer innumerables obs• 
tóculos he logrado, por fin, obtener poro lo 
Focultod $U segundo pabellón . 

2. ¿Qué innovaciones ho implantado 
Ud. en lo Facultad de Ciencias? 

Lo respuesto o esto pregunto está conte
nido en bueno porte en lo pregunto ante
rior, como lo referente o lo venido de pro
fesores visitantes, lo constitución de grupo 
de estudio de Matemáticos, etc. Sólo cita
ré aquí algunos de los innovaciones que me 
vienen o lo memoria. 

Durante mi período se estableció, en for
mo definitivo, el régimen de Cursos Semes
troles en los especialidades de Matemáti
cos, Físico y Geología; régimen éste que, 
por su conveniencia, es seguido en lo mo
yorío de los universidades avanzados. 

El pion de estudios de fo sección Pre-Mé
dicos ha quedado totalmente renovado de 
acuerdo con los medernos exigencios de lo 
profesión médico. Es así, como uno Comi
sión Mixto integrado por miembros de los 
Focultodes de Medicino y Ciencias, después 
de un minucioso estudio, estableció un nue
vo currículum o base del sistema de Pre
requisitos y Cursos Semestroles. 

Es también oportuno hacer presente lo 
creación de Jefoturos de Prácticos de Ma
temáticos poro los Secciones Preporotorios, 
los cuoles, hasta hoce poco, sólo recibían 
enseñanza teórico en esto disciplino, con lo 
que su aprendizaje resultobo incempleto. 

3. ¿Qué romo de lo Ciencia est6n in
vestigando m6s en lo Facultad y por qué? 

Lo invest igación científico requiere hoy 
de uno preporoción profundo y amplio, de 
laboratorios muy bien dotodos, de bibliote• 
cos y revistos especiolizodos y de uno de
dicooión exclusivo o ello. 

Es pues comprensible, dados los dificulto
des de todo orden que existe en nuestro Fo
cúltod, que lo investigación que se realizo 
no hoyo olconzodo todavía el alto nivel que 
deberio tener. Sin embargo puedo asegurar 
que con el pion que actualmente se está 
aplicando en lo Facultad, o base de profe
_5?r~_s visit9nte_s1 p~;9_s1 n1.1~vo_s ~g~i_po_s1 vii::i
jes de perfeccionamiento, moderno biblio
grafía, tendencia o lo Dedicación Exclusivo, 
etc., dentro de algunos años lo Facultad de 
Ciencias estorá en condiciones de reolizor 
investigaciones de un elevado nivel. No 
cbstonte, no puedo desconocer que un cier
to número de docentes hocen un gran es• 
fuerzo por mejoro, su nivel académico y 

La esposa del Rector, Sra. Rosa Der
gán de Sánchez, descubriendo la 
placa recordatoria en la Inaugura-

ción del Pabellón de Ciencias. 

realizar alguno investigación proporcionado 
o los medios de que disponen. 

4. 
tod? 

¿Qué proyectos dejo Ud. o lo Focul-

Un proyecto ol cual le asigno lo máxi
mo importoncio y que espero que se hogo 
realidad o lo brevedad posible, es el que se 
refiere al desarrollo de lo ingeniería geoló• 
gico e ingeniería químico que fue presento• 
do al Rector, en formo conjunto, por los 
Decanos de Ciencias y de Químico. Consis
te el mismo en un contrato de préstamo 
ccn bancos ingleses por 200,000 libros es
terlinas pagadero en 5 años, poro lo veni
do de profesores visitantes, el envio de be• 
carios y lo adquisición do equipos especioli
zodcs y de moteriol biblíogrófico. 

Deseo vivamente que quien ho de suce
derme en el cargo, logre hacer realidad este 
importante proyecto, con lo cual se le daría 
el impuls::, que necesito y merece lo Escuelo 
de Geología, yo que el Deportomento de 
Ciencias Básicos, por disposición del contra
to firmado con el BID, no pudo oyudorlo en 
formo directo. 

Quedo también pendiente un proyecto de 
intgn;gmbig (;Qn impQrto.ntes ,entros den• 
tíficos brasileños, mediante el cual lo Facul
tad de Ciencias daría lo enseñonzo de Bo
chi lleroto en Motem6ticos y Físico o un 
cierto número de estudiantes del Brasil o 
combio del cual un cierto número de pe
ruanos irían o ese país o obtener los grados 
de Master y de Doctor en esos especiolido
des. 

Nos hon llegodo not icies de los primeros 
egresodos de esto Escuelo , monifestóndones 
lo aceptación pleno que hon tenido en lo 
industrio . 

Puedo también citor como otro de mis 
preocupocícnes durante mi gestión, lo de 
ebtener y olentor becos de perfeccionamien
to en el extranjero poro algunos profesores 
jóvenes de lo Facultad, que se han distin
guido por su dedicación o lo Ciencia y su 
interés por lo enseñanza universitario. Así 
tenemes que en el .óreo de Físico hon vio• 
jodo o Estados Unidos, los jóvenes profeso
res Jorge Moromisoto, Vktor Honmo y Ele
na Medina; en el óreó de Matemáticos, se 
ha dirigido o Francia por dos años, el pro• 
fesor Emilio Isla; estando por salir ol Bro• 
sil les señores Pedro Humberto Rivera y 
Uberto Luyo; en el área de Biología, han 
viojodo o les Estódos Unidos el Sr. Dante 
Morcioni y lo Srta. Beatriz Lizórrogo, y o 
Colcmbio, lo Sra. Estelo Castillo de Mo
ruendo. Asimismo están ye de vuelto, 
cumplido su beco de dos años, los profeso
res de Matemáticos, Miguel Tontoleón, 
quien regreso de Buenos Aires, Mario Ren• 
terio y Odón Guodomur, quienes hon es
tudiado en el CIENES (Santiago de Chile). 
Están por llegar de Argentino, el p~ofesor 
Osear Volverde y de México lo profesora 
de Ciencias 8iológic:as, Srta. Juana Coho. 

Vista del nuevo pabellón de Ciencias, en la Ciudad Universitaria. 

Así, el lng. Rubén Vidol Márquez, ex
alumno de lngenierío en Rocionolizoción y 
Productividad, está actualmente al frente 
del Departamento de Seguridad Industrial 
de lo Empresa Petrolero Fisca l y, en menos 
de un año, ho recibido distinciones por su 
brillante desempeño. Igualmente, el lng. 
Augusto Froncio Molinelli se hallo dirigien• 
do uno importonte firmo de Consultores In• 
dustrioles, destocándose como profesionisto 
independiente. El lng . Guido Olivos Pine
da, otro de los egresados de lo ERIP, fue 
llamado poro osesoror o lo Escuelo Normal 
Superior "Enrique Guzmán y Valle" . 

De este modo se contemplo con remorco
ble optimismo el popel que los integrantes 
de estos jóvenes profesiones de nuestro uni
versidad reolizon en lo Empresa Público y 
Prívod0. 

Jornadas Culturales 
Considerando que la actividad 

cultural de las universidades debe 
cumplirse no sólo en torno a la se
de de ellas sino tender a alcanzar 
resonancias más amplias, el Comité 
de Extensión Universitaria de la Uni
versidad Nacional Mayor de San 
Marcos program ó su 1 ~ Jornada 
de Extesión Cultural entre los días 
15 y 20 de marzo en la ciudad de 
Huánuco. 

La Jornada comprendió conferen-

cias, presentación del Ballet de San 
Marcos, bajo la dirección de Roger 
Fenonjois, cursos de Apreciación 
Plástica y Apreciación Musical a 
cargo de especialistas en la materia, 
un Festival de Cine y una Exposi
ción de Obras del Museo de Repro
ducciones Pictóricas de la universi
dad, la que será ilustrada con una 
conferencia solke el "Desarrollo de 
la Pintura en Occidente' ' y visitas 
guiadas. 

La universidad de San Marcos se 
ha propuesto enviar, durante el pre-

sente año, similares delegaciones 
culturales a otras provincias del 
país, de modo que el quehac\;r cul
tural se desarrolle en diálo~o con 
el público de muy distinta ciuda
des, ahondando y enriqueciendo la 
labor de todos, mediante ·e1 fecundo 
intercambio entre las universidades 
y demás centros de cultura, elevan
do, a través de esta acción conjun
ta, el nivel cultural del ambiente 
todo y en particular el de los cen
tros de formación de las nuevas ge
neraciones de estudiantes. 

-
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antigua. 

que prefirieron seguir siendo cazado
res como sus antepasados, aunque na
turalmente, con los pequeños cambios 
que eran necesarios hacer. En la zona 
de Huánuco, los que vivían en las 
cuevas de Lauricocha, sufrieron un 
cierto impacto y cambiaron un poco. 
En general, en zonas de caza favora
ble, el cambio no era un imperativo. 

Hacia el año 2500 a. de C. unos más 
o unos años menos, la agresión climá
tica fue funesta en la costa. Las "lo
mas" se fueron, los ríos comenzaron 
a secai·se, un desastre. Aqui se inició 
la lucha. Las gentes de la costa toma
ron conciencia de la necesidad de cam
biar. Ya no se podía vivir como an
tes ; los instrumentos para cazar eran 
cada vez menos útiles, porque no hl:1,
bian ya muchos animales para cazar; 
laS" costumbres de caza debian pues pa
sar a la historia, había que buscar una 
salida. 

La salida se encontró. Los hombres 
de la costa tomaron una decisión im
portante: Economía Mixta. 

La experiencia del hombre de Chil
ca, el viejo precursor, había señalado 
el camino, sólo que esta vez ya no era 
una cosa secundaria, había que deci
dirse por hacer lo que hacía el hom
bre de Chilca y mucho más. El hom-

bre de Chilca tenía una economía mix
ta: era recolector-cazador y a la ve. 
controlaba el régimen de producción de 
ciertas plantas. La bandera de lucha 
era el control de la producción de ali
mentos, había que luchar con la na
turaleza para quitarle el privilegio de 
ser ella sola la que controlase la pro
ducción de los frutos de la tierra. 

La cantidad de alimentos disminuía 
y el hambre crecía, es que la naturale
za no era pródiga; pero había plan
tas que crecían en poca cantidad, era 
necesario hacerlas producir en mayor 
cantidad; las mismas plantas que an
tes se recolectaban para comer y ayu
darse en la dieta alimenticia. E1 hom
bre de las lomas bajó a los valles y 
a los lugares adonde había un poco 
de agua dulce que fuera capaz de hu
medecer el suelo y dar vida a las plan
tas. Allí comenzó a luchar con la na
turaleza y en su lucha se ayudaba con 
nuevos inventos y con nuevos recursos;· 
entre otras cosas, estando cerca del 
mar, optó por dar más importancia a 
los mariscos y a los peces y pese a que 
el lobo marino le servía de alimento, su 
afán por sobrevivir le hacía buscar 
más alimentos. 

Así fue como el hombre descubrió 

la agricultura, la primera gran con
quista del hombre de los Andes, que le 
permitió conquistar los Andes mismos, 
Pero para eso tuvo que luchar. 

Los antropólogos tienen muchas dis
cusiones alrededor de este momento 
importante, habiendo quienes se ali
nean por la corriente "di.fusionista" y 
otros ppr la "autoctonísta". ¿Se redes
cubrió la agricultura en el Perú? (Au
toctonismo) o ¿ya descubierta en otra 
parte (México o Asia), llegó por tierra 
o mar al Perú? (Difusionismo). Pudo 
haber un proceso de redescubrimiento 
ir.dependiente en la costa, en la sierra 
o en Ja selva, o pudo no haberlo; qui
zá algún día cuando la ciencia perfec
cione sus técnicas lo sepamos; pero 
¿qué importa quién lo haya hechn?, lo 
importante está en que el procew se 
dio; apareció la nueva economía, au
tóctona o importada y con ella la "bue
na nueva" para una nueva vida. Si la 
solución fue autóctona, fue se~uramen
te a consecuen'cia de los cambios am
bientales que la "empujaron" a la rea
lidad; si vino de la selva amaz6:1ica, 
en donde su e:)fistencia no condujo a 
una revolución porque las condiciones 
no lo exigían; al llegar a los Andes sí 
produjo una revolución; si vino del 

Asia con "braquicéfalos cultivadores"~ 
seguramente emigró por presión am 
biental y al llegar aquí produjo el es 
tímulo necesario para el golpe revolu-: 
cionario. La revolución es un fenóme
no universal que se da cada vez quej 
las condiciones lo favorecen y su con
cepción no supone un rechazo a la di
fusión o al contacto; al contrario pue
de suceder que un fenómeno de "prés
tamo" de ideas de otra sociedad ace
lere la producción del cambio, que na
turalmente no es idéntico en todas las 
latitudes. 

Los más v1eJos vestigios de esta eta-1 
pa tan interesante en la historia de 
los Andes fueron encontrados en el 
valle de Chicama, en un montículo ar
tificial, por un arqueólogo norteameri
cano llamado Junius Bird. Este mon
tículo artificial es conocido con el 
nombre de "Huaca Prieta", y la llaman 
"huaca" porque se parece a las pirá
mides sagradas que más tarde se cons
truyeron en el Perú y "prieta" porque, 
debido a la acumulación de la basura 
que dejaron allí los hombres, tiene 
un color oscuro. 

Todo un montículo de basura que con 
tiene historia. En la Huaca Prieta vi 
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tiguas del Perú 
vieron los revolucionarios durante mu
chos años, algo más de mil quinientos. 

Allí arrojaron los desperdicios d'e su 
alimentación, de sus vestidos ya vie
jos, de sus artefactos, dejaron la evi 
dencia de sus "experimentos'', de mu
chas cosas. 

El hombre de Huaca Prieta acos
tumbraba cultivar pequeñas extensio
nes de territorio con los métodos más 
rudimentarios, quizá ayudado simple
mente con sus palos o quizá simple
mente echando las semillas de las plan
tas sobre la tierra húmeda. La crecida 
de los ríos de la costa peruana, como 
en Egipto, provee áreas verdes sus
ceptibles de ser utilizadas para el cul
tivo. Pero el cultivo de Huaca Prieta 
era incompleto, muchas plantas que 
quiso cultivar quizá no pudo cultivar
las. Era realmente un horticultor, 
sembraba en huertos pequeños con 
métodos rudimentarios. Su alimenta
ción todavía no era fundamentalmente 
a base de cultivo, usaba mucho de los 
mariscos y de otros animales. Sólo ·sa
bía cultivar algunas plantas, tales co
mo el ají, el algodón, el mate (Lage
naria), el pallar (Canavalia). Se ali
mentaba también de los frutos de la 
lúcuma. Se sabe muy poco de los mé
todos que usaba para cultivar. El al
godón era algo importante, sobre to
do para hacer con él sus vestidos. 

Fréderic Engel, el ya nombrado 
pre-historiador francés, ha hecho los 
descubrimientos más importantes; ha 
ubicado infinidad de sitios, en los cua
les el hombre de este tiempo desarro
lló su vida. Y gracias a sus trabajos 
se sabe ya bastante de cómo era 1~ 
lucha de esta gente que participó en• 
la gran revolución agrícola de los An
des. 

El proceso revolucionario se dio casi 
al mismo tiempo en toda, la costa. Hay 
muchas "huacas ¡:>rietas" a lo lar110 del 
litoral peruano, y en esas huacas 
prietas se ha podido observar la his
toria del hombre con esta forma inci
piente de agricultura. En la sierra se 
conoce, hasta ahora, sólo el complejo 
"Mito" desarrollado en Huánuco. 

Las plantas que fue aprendiendo a 
cultivar poco a poco fueron plantas 
principalmente costeñas, que se daban 
en los lugares donde los hombres vi
vían. No es cierto, como muchos creen; 
que pudieron ser plantas "llevadas" de 
otros lugares tales como la selva. 

Hay, además de lo conocido en Hua
ca Priéta, pallas, pacaes (guaba) y 
otros pequeños frutales. Parece que ca
si al final aparece también el maíz, 
pero esto no es muy seguro todavía. 

La alimentación tenía un fuerte én
fasis en los animales marinos, como el 
lobo de mar; comían también pájaros 
pero en pequeñas cantidades; son más 
frecuentes sobre todo en períodos más 
tardíos. Parece que todavia no experi
mentaban con la domesticación de ani
males, pero esto se hace un poco más 
tarde. En Huánuco, una expedición de 
sabios japoneses ha descubierto que 
en tiempos muy antiguos las gentes te
nían corralitos para cuyes. Quizá la 
domesticación de animales es más bien 
un fenómeno sernmo. 

Su comida la preparaban de diver
sas maneras, siendo seguramente una 
de las más comunes la que todavía 
ahora sé conoce con el nombre de "Pa
chamanca" (Olla de la tierra) y que 
consiste en calentar piedras para coci
nar los alimentos a base del calor de las 
mismas. Debieron, por cierto, condi
mentar sus comidas con ajJ, y quizá 
si con sal. Como no sabían hacer ollas 
de barro, su vajilla era a base de la 
cáscara del "mate" que· era cortada en 
forma de plantas, tazas, etc. y también 
a base de canastillas de junco tejido. 

Su vestido era complicado. Antes de 

éste, cuando no se conocían las propie
dades del algodón, se vestían las gen
tes (de C~ilca, por ejemplo) con ves
tidos hechos a base de fibras de junco 
tejidas, pero como ellos ya conocían 
el algodón les era mucho más fá~il ha
cer sus vestidos. Hay mantos pequeños, 
que pudieron enrrollar en la cintura, 
usar sobre la cabeza, etc. Sabían tam
bién hacer bolsas para guardar sus úti
les. personales. 

Evidentemente, fueron desarrollando 
cierto gusto estético. Sus tejidos están 
adornados con una serie de motivos 
principalmente de animales que bien 
pudieran ser ciertas formas de divini
dades; i,isí, aparecen el cóndor, la ser
piente, pájaros, etc. 

Se adornaban el cuerpo con colla
res de diversos materiales, algunos 
quizá importados de otras regiones ; 
parece que usaban pintura; tenían bra
zaletes y perneras. Era gente elegan
te. Las casas donde vivían eran de va
rios tipos. Esto fue una de las grandes 
conquistas de la revolución; antes, su 
vivienda estaba determinada por los 
abrigos que la naturaleza le ofrecía, 
ahora hacía su propia vivienda y, ade
más, lograba hacerla agradable, sino que 
ya comenzaba a sentir la necesidad de 
vivir junto con otras gentes en aldeas 
con casas aglutinadas, unas junto a 
otras. Hasta habían, ciertamente, lu
gares de reunión para todas las gen
tes, al menos así parecen ciertos edi
ficios de piedra y barro al centro de 
muchas de las aldeas. En estos edifi
cios pudieron reunirse para tratar tan
tas cosas interesantes relacionadas con 
el bienestar de la comunidad, así como 
hacer los oficios religiosos que pudie
ran haber tenido necesidad de hacer. 
Cu.ando hay estas cosas es indudable 
q~e ya la revolucjón está en marcha y 
que gran parte de la lucha está gana
da. Los muertos eran enterrados cer-

ca de las casas de los vivos y, además, 
parece que desarrollaron ciertas for
mas de culto alrededor de ellos. 

El tejido es una de las cosas inte
recantes de -esle período, casi se po
dría decir que su cultura fue una "cul
tura del tejido". Sólo lo sabía~ hacer 
de dos formas y muy rudimentariamen
te, sin usar el telar, al menor sin usar 
el telar tan complicado que más tarde 
se usó. Pero, pese a lo rudimentario 
de la técnica, los efectos que consi-
guieron con sus tejidos, denotan ~n 
gran sentido estético y un gran afán 
de mejorar. · 

No sabemos cómo se di$tribuian el 
trabajo las gentes de la revolución. 
En algunas partes se sabe que fueron 
las mujeres las que se dedicaban al 
cultivo Y los hombres a las otras ac
tividades; aquí es difídl decirlO', no lo 
sabemos. Tampoco sabemos mucho so
bre su organización social, aunque sí 
podemos estar casi seguros de que to
dos Tos ~ombres eran iguales, como lo 
fueron ~empre; debieron diferenciarse 
los_ unos de los otros por su mayor tra
baJo, _su ~ayor fortaleza o su mayor 
exp~nenc1a, pero estas cualidades no 
debieron ser tan significativas como 
p~ra hacer que los hombres, se divi
diesen en "grupos" de "más fuertes" 
0 "más débiles". La igualdad debió ser 
el principio básico de su vida. Final
~ente, en aquel tiempo no había ra
wn para que los hQmbres fuerim dife
re?t~s, ?ara que unos tuvieran más 
pr1~1leg1os q1.Je • otros. La riqueza no 
tema que ser de "alguien" ~n parti
cul~r, era d~ todos; la tierra que recién 
comen~ª?ª a cobrar importancia pudo 
ser qu1za de propiedad comunal. 

. Se dice que por qué las mujeres te
man la actividad de la agricultura co
mo base, ellas eran más importantes 
Y que a. partir de la revolución se' 

instauró un regunen matriarcal; en al
gunas partes debió suceder esto, pero 
no tiene que haber sucedido en todas 
partes. Y si hubo diferencias en ra
zón de esto, las diferencias eran de 
sexo, por la división del trabajo. 

e La revolución triunfa: la primera 
conquista. 

Al adoptar la nueva economía como 
solución para los problemas provoca
dos por los cambios ambientales, se de
sarrolló la lucha del hombre con la 
naturaleza por el triunfo de los nue
vos sistemas. 

El proceso de lucha fue largo. Se ini
ció casi alrededor del año 2500 a. C. 
y hacia el año 1000 a. de C. la revolu
ción había triunfado, logrando la pri
mera gran conquista de los Andes. Du
rante las últimas centurias de la lu
cha, el hombre que ya vivía en aldeas, 
que ya tenía una dieta más o menos ba
lanceada, no solamente se contentó con 
conquistar estos principios básicos de 
subsistencia, sino que sobre la base de 
ellos inició la transformación de la so
ciedad, integralmente, estructuralmen
te. 

La caza, que era el principal elemen
to de sostén, pasó a segundo plano y 
en cambio la economía productora de 
alimentos, la agricultura y posiblemen
te ya en parte la domesticación de ani
males, pasó a ser la preocupación fun
damental. 

Nuevas cosas comenzaron a apare
cer. Los centros comunales y los cen
tros de culto comenzaron a desarro
llarse; el arte a perfeccionarse; más 
plantas fueron domesticadas para su 
cultivo; el maíz, alimento importante, 
se incorporó a la dieta alimenticia; la 
papa, de las alturas, comenzó a ser 
cultivada; se comenzó a fabricar ob
jetos de cerámica; se comt'nzó a tra
bajar el pulido y tallado de la piedra; 

grandes monumentos comenzaron a ser 
hechos en honor de los dioses; la po
blación aumentó exitosamente; los va
lles costeños comenzaron a ser pobla
dos con intensidad, aprovechando al 
máximo el beneficio de las aguas; en 
la cordillera comenzó a cultivarse. Un 
éxito del hombre sobre la naturaleza. 

La revolución permitió muchas co
sas, entre otras el intercambio de pro
ductos con varias regiones, incluso con 
las muy lejanas. Por ejemplo, pare
ce ser que la cerámica no fue nece
sariamente un invento andino, pudo 
ser un invento extranjero. En Colom
bia, Panamá y la costa del Ecuador 
se ha encontrado cerámica muy vieja, 
que puede haber sugerido a nuestros 
revolucionarios la confección de este 
tipo de utilillaje tan importante. La 
región del Caribe parece importante 
como centro de origen de la fabri
cación de cerámica en gran par
te de América. Nuestra cerámica apa
rece ya tarde, cuando las conquis
tas revolucionarias habían sido conse
guidas; algµnos antropólogos sugieren 
que pudo haber venido, incluso, desde 
el viejo mundo; nada es descartable 
por hoy. 

El maíz es otra cosa que no parece 
muy andina. Aparece bastante tarde, 
también cuando gran parte del proce
so revolucionario, de lucha, ya esta
ba ganado por el hombre. Mientras 
que el maíz en la parte norte de Mé
xico, y también en el sur, parece que 
fue domesticado mucho antes. El maíz 
refuerza la revolución y permite su 
triunfo final. 

A partir de este momento, del mo
mento en que triunfa la revolución, se 
produce una historia interesante en 
los Andes, totalmente diferente a la 
anterior, que inicia, como sucede con 
toda revolución que triunfa, con la 
gran difusión de sus ideas y la adop
ción de la "buena nueva" por los hom
bres. 

En estos grabados se pueden ver dos secuencias de las excavaciones de las ruinas de Cotosh; puntas 
de lanzas de piedra y las clásicas manos cruzadas, que corresponden al período arcaico. 
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CURSO DE POSTGRADUADOS Y DE PERfECGIONAMIENJO 
EN EL INSTIT TO "RAUt PORRAS BARRENECHEA" 

El Dr. Jorge Puccinelli, rodeado de alguµos profesores que han participado 
en el ciclo dé P,erfeccionamiento en el "Instit.uto Raúl Porras Barrenechea". 

Dr. Luis E. V alcárcel: "Organiza
ción Social y Económica del Im

perio Incaico". 

terminado con el más cumplido 
éxito el Curso de Postgroduodos y 

de Perfeccionamiento Mogisteriol sobre His
torio del Perú, orgonizodo por e,1 Instituto 
Roúl Porros Borrenecheo y con el auspicio 
del Ministerio de Educación . Numerosos 
graduados y titulados en diversos universí
dodes del pois, profesores de educación se
cundario, normol y superior, han participa
do en les cursos, cursillos y conferencias 
que comprendió este importante ciclo dicto
do durante el verano. El currículum com
prendía uno revisión de los problemas que 
plonteon los diversos etopos de nuestro his
torio, o cargo de los principales especiolis-

tos de codo materia; uno revisión de los 
fuentes y bibliogrofío y de los instrumentos 
metodológicos y de investigación; un enfo
que del contexto americano de nuestro his
torio; cursos especi?les sobre técnico y mé
todos de Historio Económico y Social aplica
do ol Perú Contemporáneo; sobre Museolo
gio; scbre Historio del Arte Peruano; sobre 
el lnco Garcilaso y los Comentarios Reales. 
Les cursos estuvieron o corgo de los cate
dráticos universitarios, doctores Guillermo 
Lohmonn Villeno, Corlas Daniel Volcórcel, 
Raúl Rivera Serna, Federico Kouffmonn, 
Jeon Piel, Pierre Duviois, Silvio Julio, Carlos 
Aroníbor, Francisco Stotsny, Luis Millones 
Santo Godeo. Además de los cursos se or
ganizó un conjunto de cursillos y conferen
cias o corgo de profesores de diversos un i
versidades del país y del extranjero, de co
nocidos investigadores y peruonistos que 
han contribuido o presentar nuevos puntos 
de visto ocerco de nuestro Historio o o elu
cidar problemas metodológicos y de vincu-
lación interdisciplinorio . Entre estos cursi-

Dr. Guillermo Lohmann Villana: 
"Colonia". 

Dr. R. T. Zuidema: 
"Sistema de paren
tesco en el Antiguo 

Dr. Silvio Julio: "His
toria de América". 

Doctor Federico 
Kauffmann: "Arqueo

logía Peruana". 
Perú". 

llos y conferencias merecen relevarse los 
dictados por los doctores: Reiner Tom Zuí
demo (Sistemas de Parentesco en el Anti
guo Perú; Nuevos interpretaciones del dra
ma Ollontoy); Edmundo Guillén Guillén 
(Mitos de Origen en el Antiguo Perú); Hugo 
Neiro (Corrientes estructurolistos en Histo
rio: Diocronío y Sincronía); Woldemor Es
uinozo (Lo porticipoci6n indígena en lo con
quisto del Perú); Noé Zevollos (Lo actitud 
itinerante); Andrés Townsend (Problemas 
octuoles de lo Historio de Américo); Ma
nuel M. Volle (Nuevos perspectivos del To
huontinsuyo); Luis E. Volcárcel (Orgonizo
ción económíco y sociol del Imperio Incai
co); Jorge Puccinelli (Problemas de lo perio
dizoción histórico-literario). Closes prácti
cos y visitas guiados en los Museos y Archi
vos y excursiones o los ruinas arqueológicos 
ccmplementoron como actividades extrocu
rrículores este importante ciclo de postgro
duodos y de perfeccionomiento, cuyo orgo
nizoción ho estado o cargo del Directcr del 
Instituto, Dr. Jorge Puccinelli. 

Lo ceremonia de clausuro del Ciclo se 
efectuó con osistencio de outoridodes uni
versitarios v educacionales, miembros del 

cuerpo diplomático, catedráticos y estudian-

Dr. Waldemar Espinoza: "Partici
pación indígena en la Conquista 
del Perú" y Dr. Andrés Townsend 
E.: "Problemas actuales de la His-

toria de América". 

tes. Hicieron uso de lo palabro el Dr. Jor
ge Puccinelli, quien como Dir-ector del Ins
tituto Porros Borrenecheo se refirió o los 
dos cursos de postgroduodos que sobre Si
tuación de lo Filosofía Contemporáneo y so
bre Historio del Perú, se han dictado recien
temente y que corresponden o uno activi
dad previsto entre los fines especificas de 
esto Escuelo de Altos Estudios y de Inves
tigaciones Perucnistcs de lo Universidad 
Nocional Mayor de Son Marcos y que con
tribuyen o lo vinculación académico inter
focultotivo e interuniversitorio de los egre
sados de los universidades peruanos. Agra
deció o los profesores e investigadores que 
han prestigiado con sus lecciones ambos ci-

Dr_ Ed.mundo Guillén: "Mitos de 
Origen del Antiguo Perú'' y Dr. 

Luis Millones: "Conquista". 

eles y enunció los próximos actividades del 
lnstituto, alentados por lo excelente acogi
do que hon merecido los cursos que se clou
suron. En representación del Ministerio de 
Educación que ha auspiciado ,ambos ciclos, 
habló lo doctoro Mario Mortc Pojuelo, Di
rectora de Formación Magisterial, quien fe
licitó ol Instituto por el cito nivel académi
co en el que hobio orgonizodo sus cursos 
de postgroduodos y de perfeccionamiento 
que contribuían de un modo positivo o lo 

· ampliación de estudios de los maestros pe
ruanos. Evocó lo figuro del maestro Porros 
cerno gron investigador de lo Historio Pe
ruano y como excepcional profesor universi
tario y de secundario, cuyo memoria -di
jo-- sobe mantener dignamente el Instituto 
que llevo su nombre, creado por feliz inicia
tivo de lo Universidad Nocional Mayor de 
Son Marcos, que con empresas culturales 
como ésto, establecen un nexo vivo y ope
rante entre lo enseñonzo secundario y lo 
superior, compartiendo con el Ministerio de 
Educación los problemas vivos de lo docen
cia en sus diversos niveles. Hicieron igual
mente uso de lo palabro los profese-res José 
Cotos Durán, en representación de los egre
sados del Curso sobre Situación de lo Filo
sofía Contemporáneo, quien agradeció los 
sabios enseñonzos del Dr. Víctor Li Corri
llo, Eduardo Lizárrogo y Doniel Vero, en 
representación de los egresados del Curso 
de Historio del Perú, quienes pusieron de 
relieve lo importancia de los moterios que 
se hobíon dictado y ogrodecieron o los co
tedróticcs universitarios, investigadores y 
directivc~ del Instituto Porros Borrenecheo 
por este aporte sustantivo en el campo del 
perfeccionamiento magisterial. Acto segui
do se procedió o entregar los diplomes y 
certificados de estudio - que acrediten lo 
oprcboción de los cursos y constituyen mé
rito en lo evolucción de los docentes. El 
Instituto ofreció finalmente un cocktail en 

Dr. Pierre Duviois: "El Inca Garei= 
laso y los Comentarios Reales". 

honor de los outoridodes universitarios y 
educocionoles, de los cotedróticos y egreso
dos de los cursos que se clousurobon. 

Filósofo argentino 
flabla sobre las 

Religiones 
Sobre lo "Nuevo historio de los religio

nes" trotó el 14 de obril en el Instituto 
Raúl Porros Borrenecheo el Dr. Juon Adol
fo· Vásquez, cotedrótico de Filosofía de lo 
Universidad de Tucumón, quien está vincu
lado con el Perú o trovés de algunos cole
gas suyos con quienes se escribe. El cote
drótico argentino estuvo yo en otro oportu
nidad en el Perú, vino invitado ol Primer 
Congreso lnternocionol de Filosofía que se 
llevó o cebo en nuestro patrio en 1951, en 
el cuol presentó uno ponencia con el título 
de " Crisis octuol de lo Fílosofío". 

El Dr. Adolfo Vósquez tiene uno vosto 
experiencia universitario como docente, 
puesto que ho loborodo como profesor e 
investigador en muchos universidades de su 
pois; sus principales compos de teorización 
son lo metafísico, lo ontropologio cultural 
y lo historio de los religiones; cuyos mejo
res hollozgos están sintetizados en su últi• 
mo libro titulado "El pedil de lo aventuro". 
En su pols es bostonte reconocido como 
escrítor, polemista y filósofo. 

En su conferencio, el profesor argentino, 
definió lo historio de los religiones de lo 
siguiente monero : "es un conocimiento que 
se refiere o lo experiencia de lo sagrado y 
de lo divino en el hombre". Como se noto, 
lo Historio de los Religiones, fijo su aten
ción en lo experiencia del hombre, en todos 
los épocas y en todos los comorcos de lo 
tierro, es un estudio humonístico y antro
pológico. Por lo mismo el filósofo de lo 
Historio de los Religiones tiene que dor ro
zón de lo experiencia de lo religioso en el 
hcmbre. Este conocimiento perece ser uno 
T eologio, pero no lo es, hoy uno morcado 
diferencio con ésto, puesto que lo teología 
estudio o Dios y elaboro los dotes de lo re
velación mediante lo rozón, como sucede en 
Sonto Tomás de Aquino. 

Dr. Carlos Daniel 
V alcárcel: "Emanci-

~, 11 .tA"-..on • 

Doctor Francisco 
Stastny: "Historia 

del Arte Peniano y 
Museoloqía". 

Dr. Jean Piel: "~ 
toria Económica y 
Social del Perú Con-

Dr. Raúl Rivera Ser
na: "República, 

Fuentes y Bibllogra-
ternporémeo". fí 
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wísla di ~-
-blica de México. Se complementan es
tas colaboraciones con la publicación 
de documentos, comentarios de libros 
y notas sobre libros y revistas que han 
recibido de diversas partes del mundo. 

"HOMO": Revista 

de Literatnra 

:El ·tibróA.bierto 
"Letras" 

Como un homenaje a l Centenario 
Republicano de la Facultad de Letra<: 
y Ciencias Humanas de nuestra uni
versidad, y como justo testimonio al 
renovador de la poesía castellana Ru
bén Darío, en el centenario de su na
cimiento y el cincuentenario de su 
muerte, acaba de editarse la revista 
LETRAS, órgano de la Facultad del 
mismo nombre de esta primera casa 
de estudios. 

La revista, de gustosa presentación 
y equilibrada diagramación, correspon
de al primer y segunclo semestre del 
año 1966 y lleva los números 76 y 77. 
El Dr. Estuardo Núñez, director del 
Departamento de Literatura hasta ha
ce algunas semanas atrás, es el direc
tor de esta última edición, y actúa co
mo secretario de redacción el joven 
profesor Marco Gutiérrez. 

Este número trae material de lectu
ra amplia y variada en sus cuatro sec
ciones ya conocidas desde los números 
anteriores. 

En la sección de artículos, que cons
tituye el cuerpo principal de la revis-
----, - -- ------r- r - -----r-- - -- --- -- · -
ta, viene el a rtículo del Dr. Carlos Da
niel Valcárcel, "Letras y Ciencias Hu
manas, Facultad decana del continen
te", que es un estudio documentado d e 
la historia de la Facultad de Leh'as en 
relación a las otras de América. 

Diversos aspectos de la obra litera
ria del celebrado poeta nicaragijense 
Rubén Darío son enfocadas en <'inco 
artículos dedicados al poeta modernis
(:a. El Dr. Augusto Tamayo Vargas, 
Decano de la Facultad, escribe sobr,! 
"La muerte de Darío y el modernismc 
4lD el Perú"; el Dr. Washington Delga-

o colabora con un estudio sobre la 
"Situación social de la poesía de Ru
bén Darío"; el Dr. E.stuardo Núñez 
analiza en la vasta creación del poeta 
"La imaginería oriental exotista de 
Rubén Darío"; el Dr. José Alvarado 
Sánchez, contribuye con "Rubén Darío, 
materia y quintaesencia"; y la señora 
Emilia Romero de Valle, quien reside 
ahora en México, cierra el homenaje 
a Darío con una evocac1on sentida a 
la primera esposa del vate "Rafaela 
Contreras de Darío". 

Los otros artículos y estudios publi
cados en la misma sección versan sobre 
diversos tópicos. Así, el Dr. Miguel A. 
Ugarte Chamorro escribe sobre "Las 
descripciones geográficas de Indias y 
el primer Diccionario de Amerlcanis
mos"; el Dr. Antonio Cornejo Polar es
cribe sobre "La poesía tradicional y e] 
yaraví"; El Dr. Guillermo Ugarte Cha
morro nos entrega un estudio sobre 
"EJ teatro en Arequipa durante el con
flicto con España (1864-1866)"; el Dr. 
Estuardo Núñez escribe "Los diálogos 
máximos de Valdelomar", que viene 
seguido de los "Diálogos Máximos" de 
Abraham Valdclomar; el profesor ita
liano Gaetano Foresta contribuye con 
"Unamuno y Croce" ; J . A. Doerig es
cribe sobre "El concepto democrático 
de Ja Literatura Española" ; el Dr. 
Lcandro Tocantins reseña "La moder
na inteligencia brasileña" ; y el pro
fesor Moshé Lazar nos entrega un ar
tículo sobre "Aspectos de la poesía 
israelí contemporánea". 

En la sección Notas y Comentarios 
se incluyen los trabajos de los Drs.: 
Tamayo Vargas, Cornejo Polar y de 
las doctoras Dora Bazán y Rosa Bol
dori, sobre temas relacionados con la 
poesía y el teatro. 

En una tercera sección, la revista da 
cuenta de las actividades generales del 
claustro, realizadas durante el año 1966, 
bajo el decanato del Dr. Tamayo Var
gas. 

Finalmente viene una sección de no
tas bibliográficas que incluye las pu
blicaciones de libros de profesores de 
la universidad y otros, así como de 

Con la aparición de] número doble 
de 1a revista LETRAS, nuestra Facul
tad no sólo se nivela, como era de es
perar que aparecieran los números en 
su correspondiente semestre, sino que 
contribuye a la cultura nacional con 
una edición de contenido seleccionado 
y ampllo sobre diferentes aspectos del 
conocimiento. Con ello tenemos que 
reconocer la encomiable labor cultural 
que viene desplegando el Departamen
to de Literatura, como parte comple
mentaria de sus actividades académi
cas. 

Publicada en Arequipa por un grupo 
de jóvenes escritores, circula el cuar
to número de Horno, revista bimestral 
de Literatura. 

Preocupados por la dif usión de la 
poesía señalan que ésta "tiene una al
ta misión que cumplir en el Perú y 
en el mundo y que todas las tenden
cias poéticas pueden contribuir al co
nocimiento de la belleza, la libertad, 
el amor y la justicia". 

Revista de Derecho 

Lo "Gaceta Sanmarquina" saluda a la 
" Revista de Derecho y Ciencias Políticos", 
al cumplir 30 años de aparición Ininterrum
pido. Esto revisto fue fundado en 1936, 
siendo Decano de lo Facultad de Derecho el 
Dr. Pedro M. Oliveiro, por los Cotedróticos 
Juan B. de Lovolle, A. G. Cornejo, Jorge 
Bosodre, Alberto Ulloa y Manuel G. Abastos. 

Como dice lo Revisto, en su editorial de 
los 30 años, reposar los miles de póginas 
de sus treinta volúmenes es instruirse con 

el pensamiento Jurídico del Perú de los tres 
últimos décadas; es informarse de lo evolu
ción legislativo de lo noción; es enterarse 
de lo historio de lo Facultad. 

El contenido del Año XXX, es el siguien
te: 

Doctrina: Teoría general de los contra
tos, por Jorge Eugenio Castañedo; Examen 
comparativo de los códigos civiles de 1851 
y 1936, por José León Borondlarón; J~
ristos sin ley en lo conquisto del Perú, por 
Juan Jasé Vega; Los sociedades Irregulares 
en la nuevo ley de sociedades mercantiles, 
por Ulises Montoya Monfredi; Historio de 
la Facultad de Derecho, por Vicente Ugorte 
del Pino. 

Legislación: Contiene entre otras leyes, 
lo que crea el Banco de lo Nación (Ley N9 
1600); el Fondo Mutual del Abogado (Ley 
N9 16067); la que reprime el contrabando 
(Ley N9 16185); y la que reformo el Có
digo de Comercio en la parte relativa o los 
sociedades mercantiles (Ley N9 16123). 

Crónica de la Facultad, do cuenta de lo 
actividad de la Facultad durante el año pa
sado. En Notas Bibliogróffcos, aparecen 
notos relativos o diversos libros escritos por 
profesores de la Facultad; en Rovista de 
Revistos publica interesantes síntesis de ar
tículos de revistas de casi todo el mundo; 
en la parte titulada Noticias y Comento
rics, recoge valiosas experiencias reformi.s
tos de universidades europeas, congre.sos 
mundiales, etc., y tres comentarios sobr.e 
legislación uniforme sobre títulos-valores 
poro Américo Latino, por Ulises Montoya 
Manfredi; sobre el fallecimiento de Felipe 
de Soló Cañizares, por Pedro H. Guillén y 
el Nuevo Status familiar francés, por Lucre
cia Moisch von Humboldt. 

En su último sección, Biblioteca de la Fa
cultad, registra los libros recibidos en la Bi
blioteca, osi como las revistos, durante 
1966. 

Revista 

Universitaria 

La Universidad autónoma de Guer re
ro (México) nos ha hecho Hegar su 
órgano de difusión cultural "Revista 
Universitaria" que está dirigido por el 
Licenciado Darío Miranda Román. Es
ta revista, en su pequeño y sugerente 
formato, nos trae artículos importantes 
sobre historia, reforma universitaria y 
problemas que incumben a la ciudad 
de Guer rero. Sobre "Dos conceptos de 
Historia" escribe el Licenciado Félix 
Car los Lugo; "Beatificación de Isabel 
La Católica", Rafael Morales; "La Uni
versidad Moderna", el L icenciado Emi
lio Cárdenas Elourdy; "El ferrocarril 
de Cocula-Acapulco", Francisco L. Pro-

Este número nos trae la poesía de 
Ruiz Rosas, los publicados pertenecen 
a sus libros: Estaciones (1952) y Mi
rada en torno (1955). 

De Raúl Bueno está presente un poe
ma de "Viaje de Argos" (1964) libro 
en el que "hay una delicada configu
ración de la realidad y los seres" y 
dos de "La voz y el estío", uno de ellos 
tiene un epígrafe de Paul Valery en 
el que dice las simples razones de su 
amar. 

Gerardo García de 22 años colabora 
con cinco poemas sencillos y claros y 
Osear Aramayo es presentado en una 
selección de su "Río pena" aún inédi-

..,_._"' ._. .. ..., .. -- -- - --- r-· -- - - -- -·----
to. 

Perteneciente al grupo "Trilce" de 
Tr ujillo, Díaz Herrera escribe poesía, 
cuento y teatro. En Horno aparece su 
cuento "La bruja" que obtuvo una dis
tinción. 

"Por el monte abajo" es el título del 
último libro de poemas de Carlos Ger
mán Belli, en este número aparecen 
cuatro poemas. En la nota introducto
ria dice: "La pavorosa grisura de su 
concepción del hombre y la realidad 
enajenada en que se desenvuelve, se 
logra con un lenguaje desnudo de la 
belleza clásicamente entendida". 

César Calvo y Winston Orrillo, gana
dores del premio El poeta joven del 
Perú en iJ.960 y 1965 respectivamente, 
también colaboran en este número de 
Horno. Del primero están algunos J)Oe
mas de su libro "El cetro de los jóve
nes'' que obtuvo una mención honrosa 
en el concurso La casa de las Amé11i
cas. W. Orrillo dedica poemas a Ra
fael Alberti, Antonio Machado y Mi
guel Hernández. Tiene dos libros "Tra
vesía tenaz" y "Memoria del aire" y 
los poemas que aparecen en Horno no 
pertenecen a ninguno de éstos. 

F. S.M. 

"_4 pertura" 

Claudia Espejo, mós conocido en el am
biente literario como Claudia Sayo acabo 
de publicar "Apertura" ( 1 ), su último poe
mario. 

Soya es alumno de lo Facultad de Letras 
de la Universidad de San Marcos. Con 
"Apertura" el paeto nacido en el Opto. de 
La Libertad, entrega con su título un men
saje de inaprensible "iconoclostia". Los 
mundos, los cosas, se revierten en disimula
do y dramático lamento. "Su" encanto 
existencial se dinamiza hacia otros ostros, 
pues, como hombre de su siglo, se consus
toncia o ellos, hasta lograr proyectarse en 
la Infinito armonio del cosmos y el hombr.e. 
A él se dirige movido por un disimulado do
lor. Casi grito, mejor, escribe: "Crea. 
Destruye. Lamenta/ Corre como el aguo./ 
Loco. Satánico y angelical " .. . Tal es el 
hombre, tal es su historio. 

En el poema 64, se descubre, sin querer
lo, el poeta y su reclamo se hace incesante. 
Dice: "Miro jugar los niños/ que hobrlon / 
de venir . . . . / Oigo tus sueños/ de mis 
sueños/ temblor en la mañana./ Nada es 
posible!/ Tus sueños/ ni los niños' ' . 

El poema 1 03 está cargado de un efecto 
interior que traspaso la extra-naturaleza, 
dejando entrever un gron temple de ánimo. 
Expresa: "All6 . ... Allá te daré/ no-tiem
po, no-distancia./ Acueducto del primitivo 
Azul/ han de ser tus lágrimas./ Idiomas lu
nares/ ahogarán tus rezos./ Te veré dor
mir/ al sereno silencio/ del espacio .. .. "/ 

En "Plpertura" su poesía en general se 
caracterizo por ser breve. Pero exacta de 
contenido y de vivencia. 

J . E. M. O. 

Historia del 

Nuevo Mundo 

"Encontrándose ricos en Panamá, 
Francisco Pizarro, Diego de Almagro y 
el cura Hernando de Luque y ~abien
do sabido como cosa ciex,to que por 
toda aquella costa hacia el mediodía, 
había abundancia de oro, plata, tur
quesas y esmeraldas, se unieron los 
tres y determinaron ir a descubrir nue
vos países, comprometiendo cada uno 
su fe de correr con los ga:;tos y divi
dir fraternalmente todas las riquezas, 
tierras y pueblos por ellos encontra
dos y conquistados. Hecha la capitula
ción compraron dos navíos, armas y 
municiones, alistaron doscientos vein
te soldados, y de esta manera, el año 
de MDXXVI, Pizarro y Almagro par
tieron de Panamá, a la distancia de po
cos dias eJ uno del otro; a l cura lo de
jaron para que hiciera provisión de las 
cosas necesarias. Habiendo Pizarro na
vegado trescientas millas por esa costa, 
saltó a tierra en un lugar donde los 

indios fe presentaron resisiencia, ma
tando a algunos españoles e hiriéndolo 
a él y a varios otros; con este mal prin
cipio regresó a Panamá arrepentido 
por haber tomado en tal empresa". 

Así comienza M. Jerónimo Benzo
ni ( I) su Historia del Nuevo l'tlundo 
(Dell'Historie del Mondo Nuevo) , re. 
!fri éndose al comienzo de las aventú
r as que emprendieron los tres sociós 
de la conquista, que años más tarde se 
apoderaron del Imperio más próspero 
de América del Sur : el Imperio de los 
Incas. 

Esta crónica escrita por el milanés 
M. Jerónimo Benzoni después de sus 
andanzas por tierras recién descubier
tas por Colón, vio la primera edición 
en 1565. El libro en sí consta de tres 
par tes y trata sobre los qiversos aspec
tos de la América recién conquistada 
por los españoles. La tercera parte, 
que con el mismo título original aca
ba de traducir al castellano el Dr. Car
los Radicati di Pr imeglio y ser publi
cada por la Universidad de San Mar
cos, es ésta que presentamos al públi
co. Aun cuando la obra de Benzoni ha 
sido traducida a casi todos los idio
mas europeos, por la importandia que 
reviste , en lengua española sólo se co
nocía la traducción de Tcrzo Ta.,riffi 
que apareció en Caracas, en 1952, por 
entregas. De modo, que la traducción 
del Dr. Radicati, es la primera hecha 
en forma completa en lengua espa
ñola. 

Por razones obvias, La Historia del 
Nuevo Mundo no se conoció amplia
mente en los países de influencia es
pañola. El espíri tu evidentemente an
tiespañol de las crónicas de Benzoni 
contribuyó para que su obra se man
tuviera por largos años en el ano
nimato, para los lectores de habla cas
tellana. 

El Dr. Radicati ha traducido esta ter
cera parte del libro, con extraordinaria 
fidelidad. Como indicamos arriba, en 
ella trata de las cosas vistas por Ben
zoni en el territorio de los incas, du
rante sus tres años de estada, antes 
de que fuera expulsado de América 
por el pacificador De la Gasea, a con
secuencia de sus actividades subversi
vas. A este hermoso e interesante relato 
de Benzoni, acompaña el Dr. Radicati, 
un amplio estudio sobre el autor, con 
el título de "Azarosa vida y obra de 
Jerónimo Benzoni", que es en reali
dad un rastreo biográfico del cronista 
y su crónica. 

El Departamento de Publicaciones de 
la Universidad de San Marcos pone 
a disposición del público esta versión 

~ 

los pror,s ••lí••fos Mta los..,- SIIÑII ... , y"º..... . 
1'M•ia-

tural con el mundo europeo del siglo 
XVI. 

R. R. 

(1) Carlos Ra·dicati di Primeglio, La 
'Historia del Mundo Nuevo, colee. 
ción Comentarios del Perú (5), 
Universidad de San Marcos, Li
ma, 1967. 

Estampas· limeñas 

Hace algunos meses atrás dábamos 
el:'len'ta de una dé las obras que por 

.su estilo resulta ser de un género par
ti!:ular en la narrativa de José Gálvez. 
Erá ésta Nuestra pequeña historia, un 
libr-o sugestivo que tiene tanto de his
toria com·o de tradición, a la manera 
de las de don Ricardo Palma. Esta vez, 
nos toca, referirnos a otra obra, no me
nos conoc.ida, del mismo autor: Estam
pas limeñas (2) , con prólogo de Luis 
Jaime Cisneros. 

Gálvez, diestro versificador, se mues
tra aquí ingehioso prosista, con un es
tilo que deja en eí lector una imagen, 
casi fotográfü;a , de una serie de lu
gares1 situaciones y costumbres de una 
Lima ya casi desaparecida. Estas son 
verdaderas estampas, en las que cobra 
;vida cada uno de los cuadros. 

Por ejemplo, "mi colegio y mi calle" 
es una evocación de ese siempre fresco 
recuerdo de Ja época estudiantil del 
a.utor, .en el que dibuja todo el esce
narro de una vieja fachada ubicada 
tamqién en una vieja calle, lleno de 
ln'cidencia's infantiles. En "patios y za
,m,ianei;", dálvez perpetúa una estampa 
de riiños juguetones bajo el marco de 
ca serones qe aire virreinal que toda
.\rÍa pódemos ver hoy en cualquiera de 
los viejos barrios de la Lima de anta-

. ño. No es menos interesante "el entie-
rro'\ ,una reiteración de lo que es una 

· especie· de fiebre de riqueza en Ja 
creencia del limeño de hoy como de 
ayer. Casi siempre se piensa que de
baj o de los derruidos edificio.>s debe 
haber algún t~soro enterrado. Esta 
creencia tan arraigada en el espíritu 
limeño ha sido recogida por e l "poeta 
de la juventud" con la savia de un 
tradi'cionista. "Los gitanos", para no 
citar otras estampas contenidas en es
te libro, constituyen toda una poes.ía 
narrativa. Esos extraños personajes 
que llegan a un barrio cualquiera, 
que -se instalan sin mayor preocupación 
'por la vida sedentaria y deambulan, por 
las calles ofreciendo a la gente decirle 
su futuro con sólo leer en Ja palma de 
1a mano, o en el orden de los naipes, 
tiene tanta actualidad ahora como en
tonces. Es un internarse en el myn-

. dillo de estos exóticos inmigrantes 
apátridas de aire misterioso. 

Este libro, que apareció por prime
ra vez en el cuarto centenario de la 
fundación de Lima, se edita por se
gund~ vez. En esta oportunidad, es Ja 
Universidad de San Marcos quien la 
presenta por intermedio de su Depar
tamento de Publicaciones, con la in
tención de hacer llegar al público las 
obras completas def autor . 

(2> José Gálvez, Estampas Limeñas, 
U.N.M.S.M., Lima, 1967. 
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DERECHO 
AÑO LECTIVO 1967 

El dio 3 de obril del presente año, se 
iniciaron los clases en esto Facultad, asi
mismo comenzaron los Grados de Bachiller 
y Abcgodo. 

TERCERA REUNION PLENARIA DE LA 
COMISION REDACTORA DEL CODIGO 

PENAL TIPO LATINOAMERICA 

Del 3 ol 13 de obril, se realizó lo Ter
cero Reunión Plenario de lo Comisión Re
doctoro del Código Penol Tipo poro Lotino
omérico. Se realizó el citado dio lo Reu
nión Preporotorio e Instalación de lo 111 
Reunión en el Poronínfo de lo Focultod de 
Medicino, en Son Fernando de lo U.N.M.S. 
M., con lo osistencio del Rector de lo Uni
versidad, Decano de lo Focul~od, Catedráti
cos, Delegados extranjeros y alumnos. 

Durante los dios siguientes se reunieron 
los Comisiones, y mientras duró su permo
nencio los delegaciones de profesores fue
ron ogosojodos por el Rector, Deceno y Pro
fesores de lo Facultad. Los sesiones se rea
lizaron en el Paraninfo de lo Focultod de 
Medicino y en ellos se tomaron importantes 
acuerdos. 

El dfo 13 se realizó lo Sesión de Clausu
ro, acto que tuvo lugor en el ouditorium del 
Colegio de Abogados de Limo. 

Los delegados asistentes fueron de: 
Argentino: Drs. Francisco P. Lo Plazo, 

Enrique Romos Mejía, José E. Argiboy Mo
lino y Mario H. Peno. 

Bolivia: Dr. Manuel Durán P. 
Brosil: Drs. Heleno Cloudio Fragoso, Jooo 

Bernordino Gordo Gonzogo, Guilherme Cán
dido Percivole de Oliveiro, y Srto. Roso Mo
ría Duorte Guimoroes, Sec. Instituto Cien
cias Penoles de Río de Joneiro. 

Colombia: Drs. Jorge E. Gutiérrez Anzo
lo; ' Alfonso Reyes Echeondio, Pedro Arturo 
Sanabria y Bernardo Goitán Mohecho. 

Centrooméric:o: Drs. José E. Silva (El Sol
vodorl, Guillermo Padilla (Costo Rico). 

Chile: Drs. Eduardo Novoo Monreol, Juan 
Bustos Romírez, Luis Cousiño M., Miguel 
Schweitzer, Manuel Guzmán Vial, Sergio 
Politoff, Sergio Yóñez y Alfredo Etchebe
rry. 

Ec:uodor: Dr. Jorge Cornejo. 
Perú: Drs. Luis A. Bromont Arios, Do

mingo Gordo Roda, Luis del Valle Rondich, 
Juon Arce Murúo, Roúl Peño Cabrero y 
Luis E. Roy Freyre. 

Drs. Luis Jiménez de Asúo, H. H. An
thony Cooper. 

Venezuela: Drs. José Agustín Méndez, 
y José Miguel Tomoyo. 

Uruguay: Juon Benito Corbollo T. 
Como delegodos observadores: 
Corte Supremo de lo República: Dr. Raúl 

Vargas Moto. 
Foc. Dch. Unv. Noc. del Cuzco: Dr. Lino 

Cosofronco Gomarra. 

CURSILLO EN EL COLEGIO DE 
ABOG~DOS 

El Dr. Luis Jiménez de Asúo que se en• 
cuentro en nuestro copitol con motivo de 
lo 111 Reunión Plenario de lo Comisión Re• 
doctoro del Código Penol Tipo Lotinoomé
rico, accediendo o uno petición del lnsti• 
luto de Ciencias Penoles de esto Facultad, 
dictó durante los días 17, 18, 19, 20 y 
21 del pte. mes, un Cursillo titulado "Mo
dernos Concepciones en el Derecho Penol", 
en el locol del Colegio de Abogados de 
Limo . 

Los conferencias oborcoron los siguien• 
tes lecciones: Lección 1: "Los tres tenden
cios en lo dogmótico penol"; Lección 11: 
"Lo acción finalista"; Lección 111: "Lo on• 
tiiuricidod"; Lección IV: "Lo culpabilidad: 
Lo noción clósico y lo teorlo fino listo"; y 
Lección V: "Lo critico y el estado actual" . 

LETRAS v CIENCIAS 
.; 

HUMANAS 
RECITAL DE ELVIO ROMERO 

Invitado por el Departamento de Litero
turo de lo Focultod de Letras y Ciencias 
Humanos, se hizo presente el poeta poro
guoyo Elvio Romero, en lo Ciudad Universi
tario, poro ofrecer un recito! de su propio 
creoc1on. Cerno se sobe, el poeta oludido, 
ho venido o nuestro patrio después de ha
ber asistido ol Congreso de Escritores Lo
tinoomericoncs reolizodo en lo ciudad de 
México. Su presencio se debió o lo invito• 
ción formulado por lo Universidad de Son 
Marcos, lo Universidad de Ingeniería y lo 
Coso de lo Culturo del Perú. 

En lo Focultod de Letras fue presentado 
al públíco por el Director del Deportomento 
de Literatura, Dr. José Alvorodo Sónchez, 
quien en un breve discurso resolló los vola
res estéticos y sociales del poeta visitante. 
Elvio Remero leyó un conjunto de sus poe
sías especialmente seleccionodos poro este 
recital. Los poemas titulados "Sortija" y 
"A nosotros los innombrables" fueron los 
más oploudidos¡ el primero de acento ro• 
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móntico y el segundo de corte social. 
El poeta paraguayo es un viajero cons

tante. Ha publicado muchos libros, entre 
ellos Esto guitorra dura; ho recorrido mu
chos países de Europa, Asia y Américo re• 
citando y dictando conferencias sobre poe
sía y lo reolidod Lotlnoomericono . 

ADQUIEREN LIBROS DE PSICOLOGIA 

Un millar de títulos se encuentran o dis
posición de alumnos e investigadores de 
Psicologfo, en lo biblioteca especializado del 
Departamento de Psicologío de nuestro uni
versidad. 

El citado Departamento ho hecho, hasta 
el instonte, uno adquisición de 275 libros 
especiolizodos y 22 tests. De los libros, lo 
mitad estó impreso en lengua extranjero, 
principalmente en inglés y francés. Los 
tests pertenecen o los siguientes autores: 
Anstey, Goodenough, Miro y López, Murroy, 
Roven, Rorschoch, Simon, Szondi, Termon 
y Merrill, y Phillpson. 

Por otro porte, en el mismo lugor, el Ins
tituto de Investigaciones Psicológicos tiene 
adquiridos 195 libros, lo mayor por
te en castellano. Ademós este mismo 
Instituto posee 508 folletos y revistos en 
inglés, sobre lo investigación psicológico. 

Los alumnos sugieren que se debería con• 
seguir más libros sobre Psicología Social y, 
que además, el Deportomento debe suscri
birse o revistos extranjeros poro estor infor
mado sobre los últimos acontecimientos den
tro del campo de lo Psicologío. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
PSICOLOGICAS ADQUIERE APARATOS 

DE INVESTiGACION 

El Instituto de Investigaciones Psicológi
cos de lo Universidad Nocional Moyor de 
Son Marcos, dentro de pocos dios, recibiró 
uno serie de instrumentos de investigaciones 
psicológicos poro enriquecer el conjunto que 
yo posee. Los instrumentos a que nos refe
rimos estón siendo enviados desde New 
York, por J. VELLVE COMPANY INC. (cu
yo representante en el Perú es el Sr. P. Re
petto). El valor del coniunto de dichos ins• 
trumentos sumo 395 dólares y consto de 
figuras movibles poro iluslonor, martillo de 
refle jos, aparato de reacciones, ombidextró• 
grafo "Rupp", oporoto automático poro in• 
vestigor lo capacidad de atención distribui
do, aparato poro closificor "Giese" y Pu
zzle "Hesly-Fernol" . 

El Dr. Campos hizo un severo onálisis 
del progreso logrado por los ciencias médi
cos y lo medicino en particular; dijo, "e~to 
prc,fesión mós que ninguno, requiere de 
uno preparación constante, porque los pro
fesiono les que dejan de estudíor, práctica
mente dejan de ser médicos". 

Refiriéndose o los "cachimbos", los 
calificó como o un grupo de privilegiados, 
sin que esto quiero decir que los que 
no ingresaron carezcan de condiciones, sino 
que se necesitan métodos más técnicos de 
exominoc1on. Luego, agregó que es falso 
que lo mayor porte de ingresados tengan 
vocación, y que aquellos que eligieron esto 
carrero con fines lucrativos, verdoderomen
tc estaban equivocados. 

Asimismo, hablando o los nuevos gradua
dos, -dijo-- "vosotros que hoy deióis los 
aulas sonfernondinos, os convertís en ver
daderos dirigentes, cualquiera que seo lo 
comunidad o lugor donde tengáis que de
sempeñaros, odemós tenéis uno deudo que 
soldar con el Estado, y, es lo que lo socie
dad espero ansiosamente". 

DONAN 22 MIL SOLES 

El Instituto de Biología Andino de lo Fa
cultad de Medicino de Son Marcos ho re
cibido un subsidio equivalente en 7,500 
dólares (22,400 soles) del Servicio de Salud 
Público de los Estados Unidos de Norteamé
rica, poro realizar uno serie de estudios de 
carácter cientlfico. El Dr. José Romos Ro
mirez, manifestó que esto donación servirí•o 
poro realizar investigaciones sobre lo"Eri
tropoyesis de Altura", es decir, poro estu
diar los velocidades y mecanismos de los 
glóbulos rojos de lo sangre. Como se sobe, 
éstos se encuentran en cantidades elevados 
en los personas que viven por encimo de los 
3 mil metros de altura sobre el nivel del 
mor. 

GRUPO DE ALUMNOS DE MEDICINA 
TROPICAL REALIZAN ESTUDIOS 

EN LA SELVA 

El Instituto de Medicino Tropical de lo 
Facultad de Medicino, ha dado comienzo o 
un progromo de investigación de campo, 
enviando o un grupo de 20 alumnos del pe
núltimo año de estudios, dirigidos por un 
profesor, poro realizar estudios en lo zona 
de Aucoyoco, Monzón, Tingo Mo ría. 

do scciol en el e;ercicio de le medicino que 
conllevo lo fijación de uno nuevo meto en 
lo formación del médico, cuol es lo de un 
dirigente poro el desarrollo de fo comuni
dad. Señaló que en estos 25 oños el pro
nóstico y lo incidencia de muchos enferme
dades trosmisibles hon cambiado rodicol
mente por el uso de vacunos y antibióticos, 
lo enseñanza de lo medicino se ho enrique
cido con disciplinas nuevos en su curricu
lum, toles como Psicologlo, Antropología y 
Sociología, que actualmente son indispen
sables poro el médico, dado que el hombre 
constituye uno de los principales cousos de 
su prcpio enfermedad. 

CICLO DE PERFECCIONAMIENTO 

Lo Escuelo de Enfermería de lo Facultad 
de Medicino, en sencillo ceremonia clousu-

ró el ciclo de perfeccionamiento bósico de 
nivel univers itario poro enfermeros. 

Este ciclo ho tenido uno duración de dos 
años y estuvo destinado o copocitor o enfer
meros diplomados, seleccionados por dife
ren t. s escuelas del país, con el objeto de 
prepararlos poro ccupor cargos directivos 
en Escuelas de Enfermería de reciente crea
ción, toles como los de Lomboyeque, Are
quipo, Trujillo, Chicloyo y Puno. 

Lo Oficina Sanitario Ponomericono desto
có o varios osesoros internocionoles poro co
lobcror en el dictado de los cursos. De este 
modo lo universidad de Son Marcos ho he• 
cho un señalado servicio al país, contribu
yendo o lo copocitoción técnico del perso
no! en el campo de lo salud. 

MEDICINA 
FACULTAD DE MEDICINA INICIO AÑO 

LECTIVO 

El país estó interesado en conquistar lo 
selva poro convertirlo en un centro de pro
ducción agrícola y ganadero; previamente 
se hoce necesario lo construcción de vías 

de comunii:ocioí, y el° soneomienfo de lo zo
na. Estudios preliminares reolizodos por vi
rólogos del mencionado Instituto, han de• 
mostrado lo existencia de infecciones produ
cidos por virus, cuyo control requiere de un 
mejor estudio. 

El Ing. Guy Bernard Gerlier, entre los Drs. Rafael Dávila y Matías Atúncar, 
durante la Clausura del curso de Mecánica de los Flúidos. 

El Decano de lo Focultod de Medicino de 
lo Universidad de Son Morcas, Dr. Jorge 
Campos Rey de Castro, al inaugurar el año 
académico correspondiente o 1967, dio lo 
bienvenido o los 150 nuevos alumnos. Del 
mismo modo, despidió o lo flamante pro
moción de médicos que llevo el nombre de 
"Julio Gorcío Mongrut"; e hizo uno serie 
de recomendaciones o los estudiantes. 

Esto importante ceremonia de apertura 
se realizó el 19 de abril en el Paraninfo de 
lo Focultod de Medicina de Son Fernando, 
con lo asistencia de distinguidos autoridades 
universitarios, el padrino de lo Promoción 
1966, Dr. Julio Gordo Mongrut y su espo
so Sra. Inés de Mongrut, el cuerpo docente 
y administrativo de lo Facultad, egresados 
y alumnos en genero!. Ademós, el Coro Po
lifónico de Son Fernando entonó brillantes 
notos musicales, desde los sinfonías de los 
grandes autores, hasta los alegres notos de 
lo músico vernaculor. 

BODAS DE PLATA 

Lo promoción de médicos que egresó de 
lo Facultad de Medicino de lo Universidad 
Nocional Mayor de Son Marcos en 194 1, 
fue recibido por los profesores de lo Facul
tad, en uno ceremonia de reencuentro con 
el Almo Moter. Representando o lo promo
ción, que cuento con distinguidos profesio
nales en su seno, hizo uso de lo palabro el 
Dr. Humberto Rotonda; agradeciendo lue
go, el Dr. Alberto Guzmón Borrón o nom
bre de los profesores del claustro que ense
ñaron cuando los médicos de esto promoción 
fueron alumnos. 

Finalmente, el Decano, Dr. Jorge Cam
pos Rey de Castro, hizo un análisis de los 
combíos fundamentales, que hon experimen
tado el conocimiento y lo próctico médicos 
como consecuencia de lo introducción de los 
antibióticos y por el desarrollo de un senti-

El Secretario General del C.E.M. haciendo uso de la palabro: en la Clau
sura del Año Académico 1966. ,Están presentes el Rector, Dr. Luis A. Sán
chez, el Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Jorge Campos Rey de 

Castro, docentes y alumnos. 

CIENCIAS 
CLAUSURAN CURSO DE MECANICA DE 

LOS FLUIDOS 

"Somos los peruanos Quienes tenemos 
que ofrontor lo toreo de sacar al país del 
subdesarrollo y, muy en especial los hom
bres de ciencia", manifestó el Dr. Rafael 
Dávilo Cuevas, en el momento de lo clausu
ro del curso de verano sobre "Mecónico de 
los Flúidos"'. Este, estuvo o cargo del joven 
profesor francés lng. Guy Bernord Gerlier, 
Quien es egresado de lo Universidad de To
louse, Froncio. 

Seguidamente, hizo notar el interés de 
porte de los alumnos y lo formo cómo se 
hobio desorrollodo, del mismo modo que ou
gurobo lo creación de lo cótedro de Hidro
logía en el presente año, por ser de sumo 
importancia en nuestro medio, yo que ven
dría o complementar los estudios de lo 
Oceonogrofío, lo Hidróulico, lo Meteorofo
gío, etc. 

Cabe señalar lo trascendencia del curso 
de "Mecánico de los Flúidos" y lo iniciativo 
poro su realización por el Dr. Dóvilo, en 
coordinación con el Deportomento de Cien
cias Bósicos y también lo colaboración de 
los ingenieros Napoleón Costilla, Metías 
Atúncor y lo señorito Motilde Tong. 

El Dr. Eduardo Souzo-Peixoto, Coordino-

C. ECONOMICAS 

ELECCION DE DECANO 

El miércoles 22 de marzo, se reunió el 
Ccnsejo de Facultad con el fin de elegir ol 
nuevo Decano poro el período 1967 /70, re
sultando electo el Dr. Eloy Cabrero Chorún. 

CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO 

El viernes 31 de marzo se clausuró el 
Curso de Verano orgonizodo por lo Facultad 
de Ciencias Económicos y Comerciales en el 
presente oño. Lo ceremonia se inició con 
los discurs:is Que pronunciaron dos alumnos 
de los especiclidodes de Estadístico, Mues
treo y Tributación, ambos alumnos pusieron 
de relieve lo trascendencia de estos cursos 
y el regocijo que sentían por lo formo co
mo se les hobio brindado nuevos conoci
mientos que venían o acrecentar su copo
cidod en lo que respecto o su profesión de 
Ccntodores Públicos. Asimismo, pidi~ron 
que estos cursos deberían continuar dictón-

dor Genero! del Deportomento de Ciencias 
Básicos, en representación del Decanato de 
lo Facultad de Ciencias, fue el encargado 
de declarar clausurado el curso, con un elo
cuente discurso. Luego, se procedió o lo 
entrego de los Certificados de Asistencia 
que sumaron alrededor de 30 de los 42 ins
critos. El acto se efectuó en el ouditorium 
de lo Facultad de Ciencias de lo Universi
dad de Son Marcos (Ciudad Universitario). 

DOCTORES EN MATEMATICAS 

Les bachilleres Pedro Motios Atúncor y 
Alberto Vidol Corrión, optaron el grado de 
Dr. en Ciencios-Motemóticos el primero pre
sentando su tesis titulado "Algunos pro
piedades de un trióngulo de velocidades so
bre uno superficie" y en Ciencias Físicos
Motemótícos el segundo con• su tesis "Sobre 
los ecuaciones de ondo relativista de Borg
monn y Wigner". 

El Dr. Flovio Vega Villonuevo presidió el 
quórum reglamentario del Consejo de lo 
F-ocultod de Ciencias. 

Ambos bachilleres hicieron uno amplio y 
brillante exposición del trobojo presentado, 
al final recibieron aplausos y felicitaciones 
de porte de los miembros del Consejo. 

Lo presente graduación se llevó o cobo 
en el Auditorium de Ciencias, el 14 de abril 
fecho inolvidable poro ellos . 

dose, porque de este modo se ponían ol día 
en muchos aspectos de lo ciencia económi• 
ca o los egresados de los distintos Faculta
des de Ciencias Económicos de lo Repúblí• 
ca . 

Acto seguido, hizo uso de lo palabro el 
Director de lo Sección Post-Graduados, Prof. 
Gróver Castro Gólvez, quien expresó en
tre otros cosos: el número de alumnos mo
triculodos en lo especialidad de Tributación 
fue de 71 y en lo de Estadístico y Muestreo 
4 1. Codo estudiante abonó lo sumo de S/. 
1,000.00 que se depositó en lo Tesorerio 
de lo Universidad poro incrementar lo par
tido de lo Facultad. En lo especialidad de 
Tributación se dictaron intensivamente los 
siguientes materias: 

l) Auditorio T ributorio, o cargo del Dr. 
Manuel Luno Victoria, funcionario de fo 
Superintendencia de Contribuciones. 

2) Legislación y Técnico de Acotación 
de Impuestos o lo Rento en el Perú, o cargo 
del Dr. Enrique Noriego del Volle Nogueral, 
cotedrótico de lo Facultad y Ex-Funcionario 
de lo Superintendencia General de Contri
buciones. 



3) Gravámenes y Procedimientos Adua
neros en el Perú, o cargo del Dr. René Cas
tro de Mendozo, catedrático de lo Facultad 
y Funcionario de lo Superintendencia Gene
ral de Aduanas. 

Y en lo especialidad de Estadístico y 
Muestreo se dictaron los siguientes cursos: 

1 J Matemáticos, o cargo del Dr. Víctor 
García Gonzoles, catedrático de lo Facul
tad . 

2) Estadístico ,o cargo del Dr. Grover 
Castro Gálvez, catedrático de lo Facultad 
Economista y Funcionario del Banco Central 
de Reservo del Perú; y 

3) Muestreo, o cargo del Dr. Pedro Gu
tiérrez Calle, Director de lo Oficina Central 
de Estadístico. 

En lo enseñanza de estos cursos, se pro
curó dar o los alumnos herramientas teórico
prácticos poro el desenvolvimiento de sus 
funciones en su actividad profesional. 

En los dos Especialidades se otorgaron 
Certificados de Asistencia. 

Lo planto de profesores ha estado consti
tuido por profesiona les especializados y de 
gran experiencia, lo cual ha sido favora
ble poro que sus clases se complementen 
con ejemplos prócticos, buscados principol
mente de lo realidad. Todos y codo uno 
de los profesores han puesto morcado entu
siasmo poro mejorar el dictado de sus cur
sos, con lo cual han contribuido al éxito de 
éstos. 

Luego el Decano de lo Facultad, Dr. Car
los Copuñoy Mimbelo, agradeció o los osis-
to:r"o"'r"l'~l - . ~.-. ..... <;,.. .,_., -_., . -.J.--L,. ~- - _ __.. _ -- ~ 

tentes por lo confianza que habían deposi
tado en el prestigio de lo Facultad de Cien
cias Económicos, como entidad educadora 
y de capacitación poro los profesionales en 
economía, contabilidad y administración. 
También expresó el Decano que el an
helo de lo Facultad ero continuar con estos 
cursos o fin de contribuir o lo capacitación 
de los elementos técnicos requeridos poro el 
desarrollo económico nocional. 

A esto ceremonia asistió e l Decano elec
to, Dr. Eloy Cabrero Chorún, quien fue pre
sentado por el Decano actual, Dr. Corles 
Copuñoy Mimbelo, así como numerosos Ca
tedráticos de lo Facultad y público visitan
te. 

MATRICULAS 

El 15 de abril se iniciaron los matrícu
las poro los tres Escuelas: Economistas, Con
tadores y Administración. 

QUIMICA 
NUEVOS LABORATORIOS 

Al fin del presente mes tendrá lugar lo 
inauguración de dos nuevos loborotorios, el 
de Operaciones Unitarios y el de Minerolo
glo en el Pabellón de Químico de lo Ciudad 
Universitario. El primer laboratorio citado 
se ha trasladado o su nuevo local, del an
terior de lo Av. Grou y el segundo del local 
del Jirón Rufino Tarrico 558 • Altos. 

ENTREGA INFORME A LA SOCIEDAD DE 
PESQUERIA 

En el plazo señalado lo Facultad de Qui
mico cumplió con entregar o lo Sociedad de 
Pesquería un informe que había solici tado 
"sobre estudio comparativo de Métodos Ana
líticos de los países que comercian con el 
Perú, Harina de Anchoveta". Dicho infor
me represento el resultado de lo investiga
ción arduo durante los meses de enero, fe
brero y marzo, de un grupo de docentes de 
lo Facultad, dirigidos por el Ingeniero Jo. 
vier Rivos Romos. 

CLAUSURA DEL XI CURSO DE ANALISIS 
POR INSTRUMENTACION 

Bojo lo presidencia del Dr Gostón Pons 
Muzzo, Decano de lo Facultad de Químico, 
y con asistencia de catedráticos 
y alumnos, se dio por clausurado el XI Cur
so de Análisis por Instrumentación poro 
graduados, el 31 de marzo en lo Facultad 
de Qulmico de lo Ciudad Universitario. 

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

es uno romo que está en constante cambio. 
El progreso expansivo del conocimiento ho
ce imposible aprender todo el campo de 
lo ciencia, tendiendo hocio uno especioli
zoción, en lo octuolidod. 

Asimismo dijo que "hoy en día los pro
fesores jóvenes están imbuidos de nuevos 
ideos, revolucionando los sistemas imperan
tes en los Estados Unidos, ton es osl que, 
lo divis ión clásico de lo químico ha desa
parecido; enunciando que lo nuevo división 
está constituido de los siguientes portes: 
Al Lo estructuro de lo maso, B) Mecanis
mos de reacción y C) Preparación de com
puestos nuevos, tonto orgánicos como inor
gánicos". 

También hizo hincapié que los libros de 
químico de hoy, poro los estudiantes, se
guían los lineamientos de lo escuelo clásico 
pero, felizmente yo se ha escrito un libro de 
químico moderno por los Drs. Hormonn y 
Greig. 

Por último habló el Decano de lo Facul
tad Dr. Gostón Pons Muzzo, quien con elo
cuentes y vibrantes palabras agradeció o 
los profesores visitantes, o los catedráticos 
de nuestro universidad, o los alumnos que 
habían seguido el curso, felicitándolos por 
el " fruto recogido en un esfuerzo agota
ble" y o los firmas :e instítuciones que vo-
1 iosomente prestaron su ayudo, dando real
ce o este XI curso de Análisis por Instru
mentación. 

El Decano, dijo entre otros cosos: "no 
se debe o uno mero coincidencia, sino o lo 
J..J _ .. v .... - ....... _ • -- - • - - - -"· - - --~- - . -- --- - - -

identificación de los veinte oños de activi
dad de lo Facultad de Químico con uno dé
cada de desarrollo en lo ciencia 
del Análisis por Instrumentación, al servicio 
de todo lo Universidad de Son Marcos". 
Más adelante agregó que "el vuelo dado o 
esto cátedra por su profesor lng. Rivos Ro
mos, ha permitido especializar o su perso
nal decente de primero líneo, dictar un cur
so de ol!o nivel teórico-práctico poro los 
alumnos regulares de lo especialidad de 
químico y optativo poro los alumnos de lo 
especialidad de lngenierfo Químico; insta 
lar y equipar en formo completo el moder
no laboratorio de lo cátedra; fomentar lo 
investigación en esto área como temas de 
tesis; y finalmente, ofrecer un curso poro 
graduados, durante tontos años, en los tres 
meses de nuestro verano, poro los docentes 
de otros facultades de Son Marcos, Univer
sidades del Perú y de los países hermanos 
de Lotinoomérico, así como poro los profe
sionales que laboran en lo industrio y en 
los servicios del estado peruano". 

Antes de dar por finalizado el curso se 
hizo entrego de diplomes o los alumnos 
asistentes y de valiosos presentes de plato 
o los Drs. Korobotsos y Alcldio Abroo. 

CONFERENCIAS 

El Dr. Gerásimos Korobotsos dictó uno 
conferencio sobre "Usos de lo Resonancia 
Magnético en lo Elucidación del producto 
estereoespecífico en dos reacciones enzimá
ticos" en lo Facultad de Químico de lo 
Ciudad Universitario. 

Hizo lo presentación del ilustre profesor 
visitante, el Decano de lo Facultad, Dr. 
Gostón Pons Muzzo, quien manifestó que 
el mencionado invest igador había venido 
poro dictar un capítulo del XI curso de 
Análisis por Instrumentación poro gradua
dos, colaborando así con el éxito de dicho 
curso. 

El referido Dr. Korobotsos hizo uno expli
cación exhaust ivo sobre los enzimas, defi
niendo o éstos como compuestos disimé
tricos. Poro su exposición empleó los dia
gramas como medios de ayudo. 

Al haber concluido su exposición, el De
cano ogrodecló al profesor visitante, expre
sándole que "lo brillante exposición me in
duce que o partir del 19 de moyo, cuando 
yo deje el Deconoto, debo ampliar mis co
nocimientos en el estudio de lo Resonancia 
Nuclear Magnético". 

CLAUSURA DE CICLO DE PERFECCIONA
MIENTO PARA MAESTROS SECUNDARIOS 

Universidad; procediéndose, o continuac ión, 
o lo entrego de 73 diplomas o los alumnos 
que habían aprobado el curso. 

"En un país como el nuestro, en que mu
cho o todo estó por hacer, es más cómodo y 
fácil - yo que no existe el reproche de lo crí
tico- seguir lo rutina, puesto que ésto, que 
se origino por lo inactividad intelectual, es 
enemigo de todo iniciativo, del espíritu de 
superación y del fecundo esfuerzo intelec
tual que prende luces en los cominos oscu
ros de lo vida. Pero los entusiastas profe
sores que han seguido el ciclo que hoy se 
clausuro, privándose voluntoriomente de los 
vocaciones, como yo lo he manifestado, es 
decir, del merecido reposo o que tenían de
recho, se hallan empeñados en romper eso 
rutina modernizando sus conocimientos po
ro poder así laborar, en sus respectivos Ins
tituciones, con más efectividad y provecho 
en bien de lo juventud estudioso, vale decir, 
en bien del Perú de moñona". 

FARMACIA 
ESCUELA DE GRADUADOS 

En concordancia con el ortículo 211 del 
Estatuto Universitario, funciona dentro de 
lo Facultad de Farmacia y Bioquímico y 
bojo el régimen de lo Escuelo de Gradua
dos, el Ciclo de Especialización, que tiene 
por objeto copocitor al químico-farmocéuti
~8 J;':' ,l9.s Jl i,~QH\tli,S -.G.11~ JU! MI .!jÍ..lltc;i.c;i9 
profesiona l, aporte de lo oficina farmacéu
tico, como son: El Laboratorio de Anál isis 
Químico, Bioquímico y Clínico, el Laborato
rio Bromotológico, lo Farmacia de Hospital, 
el Laboratorio Farmacéutico, etc. 

El Consejo de Facultad ha aprobado, en 
principio, lo enseñanza de los siguientes es
pecializaciones: Anal ista, Bioquímico, Bro
motólogo y Nutricionisto, Químico-Formo
céutico Industrial, Farmacéutico Hospitala
rio y Microbiólogo, de los cuales se encuen
tran actualmente en funcionamiento y debi
damente reglamentados las de Analistas y 
de Bromotólogos y Nutricionistos, con los si
guientes asignaturas: 

Anal ista: Bioquímico Especial, Análisis 
Clínicos, Análisis de Medicamentos Orgá
nicos, Hidrología, y Valoración Biológico de 
Medicamentos. 

Bromotólogo y Nutricionisto: Bioquímico 
Especial, Bromatología Especial y Nutri
ción, Microbiología e Higiene de los Ali
mentos, Tecnología Alimentario, Bromo
tolcgío Legal, y Estadístico. 

Se otorgo o los graduados los max,mos 
facilidades poro lo aprobación de estos asig
naturas, por el sistema de créditos sin lími
te máximo de tiempo, pero sí, no menor de 
dos años. Los reglamentos correspondientes 
exigen, además de lo aprobación de los res
pectivos osignoturos, uno práctico intensivo 
en el loborotorio y lo preparación de un tra
bajo monográfico; luego de lo cual, ío Fa
cultad, en nombre de lo Universidad, otorgo 
el Certificado de Copocitoción correspon
diente. 

El año 1966 han estado inscritos 85 
alumnos en lo Especialización de Analista 
y 18 en lo de Bromotólogo y Nutriclonisto. 

El presente año se iniciará lo enseñanza 
de lo Especialización de Farmacéutico de 
Hospital con los asignaturas siguientes: 
Formocotecnio Hospitalario, Administra
ción Hospitalario, Farmacología Experimen
tal, Rodioformocio y Estadístico. 

Lo Escuelo de Graduados organizo cursos 
acelerados o intensivos poro ijroduodos uni
versitarios en general, sobre materias espe
cificas, así poro los meses próximos, anun
cio los de "Solud Pública", "Estadístico" y 
"Procedimientos de Importación y Despacho 
por lo Aduano aplicados al Comercio Quí
mico Farmacéutico"; en los que interven
drán profesores universitarios y profesiona
les de reconocido competencia en codo uno 
de estos materias. 

CURSO INTERNACIONAL TEORICO 
PRACTICO DE MICROBIOLOGIA 
E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

ODONTOLOGIA 
NUEVO DECANO 

El Dr. Angel Ocompo Eguren, catedráti
co titular principal de Operatorio Dental 
ha sido elegido Deceno de lo Facultad, en 
Sesión de Consejo, del día 3 1 de marzo. 

Lo tomo de mondo del nuevo Decano se 
llevará o coba el 12 de moyo próximo en 
ceremonia especial, donde el Decano salien
te leerá su discurso memoria y hará entre
go de lo insignia correspondiente. El Deca
no efecto procederá o exponer su discurso 
programo. 

APERTURA DEL AÑO ACADEMICO 

El 15 de abril se llevó o cabo lo ceremo
nia de apertura del año académico, en e l 
salón de actos de lo Facultad. 

El Dr. Osear del Aguilo, cuyo nombre lle
vo lo promoción 1966, dio lo despedido o 
sus integrantes, hoy ex-alumnos, quienes de
mostrarán como odontólogos lo preparación 
recibido en tres años. 

El Dr. Angel Ocompo Eguren, Decano 
electo de lo l'ocultod, hizo uso de lo pala
bro poro recepcionor o los nuevos alumnos 
que ingresan o este centro de estudios. 

CURSO DE POST-GRADO EN CHIMBOTE 

€1' [k. 1'si'dro Rorrqi:n'i'i'o, cirre-a'n:in'co ti'fu
lo r principal de lo Facultad, dictó un curso 
intensivo en Chimbote los días 23-25 de 
marzo. El curso fue de Prótesis Parc ial y 
lo organizó lo Facultad, pero estuvo ous¡:ii. 
ciado por lo Asociación Odontológico del 
Santo. 

CURSO DE IMPLANTOLOGIA 
ESTOMATOLOGICA 

En París CFronciol, se llevará o cabo un 
curso extraordinario de lmplontologio Esto
matológico que dirigirá el Dr. Chercheve. 
Este curso se organizo desde hace ocho años 
en el Hospital Loriboisiers, y cuento con lo 
concurrencia de especialistas de todo el 
mundo. Se desarrollará con motivo del XIV 
Congreso Mundial de Odontologio, en los 
dios 7 y 8 de julio. El Dr. Pedro Ayllón ha 
sido invitado o este evento. 

EDUCACION 

REQUISITOS PARA OBTENER E 
INSCRIBIR EL DIPLOMA DE 

PROFESOR 

Lo Facultad de Educación ha dado o co
nocer los requisitos poro obtener el diplomo 
de profesor de segundo enseñanza, que son : 

- Solicitud dirigido al Decano de lo Fo
cultod pidiendo ser declarado expedito poro 
obtener el título de profesor de educación 
secundario. 

-Acompañando o lo solici tud irán los 
certificados de estudios: 

Dos años de Culturo General (Letras o 
Ciencias), 

Tres años de Facultad. 
-Constancia del Centro de Documenta

ción que indique que el alumno no debe 
ningún libro. 

- Recibo de tesorería por SI . 300.00 por 
concepto de título. 

Poro lo Inscripción de títulos pedagógicos 
en lo Dirección de Escalafón Magisterial del 
Ministerio de Educación se requiere llenar 
los siguientes requisitos: 

- Solicitud dirigido o lo Directora de Fo
mento Magisterial en papel sello sexto. 

- Diplomo original. 
- Partido de nacimiento o de bautizo le-

galizado. 
- Tres fotografías tamaño pasaporte. 
-Timbres fiscales por un volar de SI . 

11.25. 
- Recibo de lo Cojo de Depósitos y Con

signaciones por S/ . 40.00 (abonado o lo 
cuento de título de segundo enseñanza, Ley 
9359). 

El sábado 11 del pte. se realizó lo cere
monia de clausuro del II CURSO DE PER
FECCIONAMIENTO EN CIENCIAS BASI
CAS, poro profesores de Educación Secunda
rlo y Normal, el que fue organizado por el 
Departamento de Ciencias Básicos como or
ganismo dependiente de los Facultades de 
Ciencias y Químico. 

El Centro Latinoamericano de Enseñan
za e Investigación de Bacteriología Alimen
tario (CLEIBA) organizo, en colaboración 
con lo Universidad Central de Venezuela,, 
el IV Curso Internacional que tendrá lugar 
en Carocas los meses de octubre-noviembre 
del presente año, como un homenaje al IV 
Centenario de lo fundación de Carocas. 

-Certificado de estudios pedagógicos. 
Noto: el expediente será presentado en 

lo Dirección de Formación Ministe rial 59 pi
so de l Ministerio de Educación Público. 

ACTIVIDADES CULTURALES EN 1967 

PAGINA ONCE 

De Músíco: m1c1oc1on o lo culturo musi
cal por el profesor Alberto lturriogo, y 

De ayudas didácticos fundamentales, 
por el profesor Fernando Carente. 

Todos estos actividades se llevarán o ca
bo en el aula 3 de lo Facultad. 

FORUM SOBRE EDUCACION Y 
DESARROLLO 

Lo Facultad de Educación de lo Pontifi
cio Universidad Católico realizó entre el 3 
y l O de abril un fórum sobre Educación y 
Desarrollo. 

Este fórum contó con lo asistencia de dis
t inguidos profesores y gron cantidad de 
a lumnos. Los conclusiones o los que se lle
gó serán publicados en un folleto que apa
recerá próximamente. 

VETERINARIA 
CATEDRATICO SANMARQUINO VIAJO A 

REUNION DE ANATOMISTAS 
VETERINARIOS 

El Dr. Quiterio Núñez Mirando, catedrá
tico de lo Facultad de Medicino Veterinario, 
retornó recien temente de Montevideo, lue
go de haber asistido o lo reunión prepara
torio que formará lo Asociación Latinoame
ricano de Anatomistas Veterinarios. 

Se ha formado un Comité organizador 
que preside el Dr. José Postiglioni de lo Uni
versídod Oriental del Uruguay y cuyo Vice
presidente y Secretorio son los Ores.: Jo$é 
Tapio y Quiterio Núñez respectivamente, 
el Dr. Núñez, quien actualmente se encar-
go de organizar el temario de lo próximo 
reunión, que tendrá lugar en Limo el próxi
mo año y que tomo como bese los discusio
nes habidos en eso reunión, de acuerdo o los 
sistemas que han sido informados por los 
respectivos delegados. 

Se ha tomado acuerdo igualmente de in
cluir en esto reunión o los profesores de 
Histología por cuanto t ienen que ver con 
lo Anatomía Microscópico . 

BECADOS EXTRANJEROS 

Dentro del programo de asistencia que 
presto lo Fundación Rockefeller ha llegado 
el Dr. Humberto del Campo Rojos, médico 
veterinario de lo Universidad Austral de 
Chile, quien seguirá estudios o nivel de post
graduado en lo Clínico de anima les mayo
res de esto Facultad. 

Igualmente, el Dr. Diego Cuesto, médico 
veterinario venezolano, se encuentro si
guiendo un Ciclo de Especialización de 12 
meses en el Laboratorio de Bacteriología 
y Virologfo. El Dr. Cuesto viene becado por 
lo Organización Panamericano de lo Salud 
en virtud del convenio firmado por lo Uni
versidad Nocional Mayor de Son Marcos con 
eso ent idad, el oño próximo posado. 

También el Dr. Carlos Eugenio del Aguilo 
Bernosconi ha sido becado por lo Organiza
ción Panamericano de lo Sa lud (O.M.S.> po
ro seguir especialización en Bacteriología 
y Virología . El Dr. del Agui lo procede de 
lo Facultad de Medicine Veterinario y Zoo
tecnia de lo Un iversidad de Son Carlos de 
Guatemala y tendrá un entrenamiento de 
12 meses. 

El breve llegarán becados de lo repúbli 
ca de Solivio con el mismo fin . 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 

En les ú ltimos d ios de l mes de febrero 
se realizó en lo ciudad de Guatemala, lo 
" VI Conferencio Internac ional de Anoplos
mosis Bovino" que organi zó lo Universidad 
de Oklohomo y que por primero vez se lle
vó o cabo en un país latino. 

Hizo uso de lo palabro el lng. Javier 
Rivos Romos, quien recordó el inicio de 
este curso en lo viejo casona de Son Marcos 
y que "ahora morco uno nuevo ero de pro
greso y de transformación de esto institu
ción". Seguidamente hizo un esbozo del 
profundo significado del curso, "que amplío 
los principios de análisis ocodémicos y, don
de lo participación de los diferentes docen
tes y alumnado dieron lugar o cambios sus
tanciales al sistema imperante en el curso 
y en el Perú, donde lo enseñanza teórico 
predomino sobre lo práctico". 

Finalmente, agradeció o los profesores 
visitantes, que gracias o ellos, dedo su alto 
calidad académico y sus brillantes exposi
ciones, dieron realce al curso que se clau
suro; luego dio uno ligero información de 
los disidentes (alumnos-profesores) que lue
go de matricularse 22, sólo terminan 16. 

Este ciclo, al cual asistieron 140 profeso
res-alumnos de los distintos zonas del país, 
incluía los áreas de Físico, Matemáticos, 
Biología y Químico. Poro su desarrollo con
tó con un distinguido grupo de catedráticos 
de estos Facultades, así como de lo disponi
bilidad de material, en cuanto se refiere o 
laboratorios, gabinetes y bibliotecas. 

Distinguidos J!Speclolístos europeos y la
tinoamericanos participarán como profesores 
del mencionado certamen. 

Los clases teóricos y los trabajos prácti
cos serón complementados con visitas o fá
bricas de productos alimenticios y con tra
bajos de oplicoción. 

Durante los tres cursos anteriores orga
nizados en Limo, diversos organismos inter
nacionales como: lo Oficina Sanitario Pana
mericano, lo Organización de Estados Ame
ricanos, lo Misión de Carolino del Norte 
han concedido becas o los participantes. Los 
¡l)rofesionoles íhteresodos en gestionar becas 
-pueden esc~ibir o los mencionados institu
ciones. 

El Departamento de Actividades Cultura
les de nuestro Facultad, como todos los 
años, se apresto o realizar uno serie de pro
grames, entre los cuales anuncio : 

Cinco Conciertos de Orquesto de Cámaro, 
Un Concierto del Coro del Estado, 
Dos Conciertos Corales aún no determina

dos, 

El Dr. Augusto Castillo Gilcrd i, Jefe del 
Laboratorio de Patología Cl ínico de lo Fa
cultad de Medicino Veterinario de lo Uni
versidad Mayor de Son Marcos y del Insti
tuto de Investigaciones Tropicales y de Al
tura, t iene dentro de ese Instituto, un pro
gramo de investigaciones titulado " Lo Ano
plosmosis Bovino en el Perú" en coopera
ción con el Dr. M. Ristic de lo Universidad 
de lll inois. Fue con ese motivo que asistió 
o lo referido conferencio, en donde expu
so su trabajo: "Encuesto de Anoplosmosis 
Bovino en los tres regiones de l Perú", seña
lando en los conclusiones, los porcentajes 
de infestación de los zonas enzoóticos y de
tectando o lo vez eso enfermedad en zonas 
en dende en el futuro se va o desarrollar lo 
ganadería peruano. También expuso los 
lineamientos de un trabajo en pleno reali
zación, sobre uno vacuna atenuada contra 
lo Anoplosmosis Bovino, como uno contri
bución al desarrollo e implantación de lo 
ganadería en lo selva peruano, como los 
zonas del Huollogo central y Pucollpo. Los 
resultados de esto vocl.fno otenuodo serán 
presentados en lo próximo conferencio o 
realizarse en los Vegos-Nevodo en 1968 . 

Seguidamente hizo uso de lo palabro el 
profesor-olumno Adán Effio León, quien en 
nombre de sus compañeros manifestó: "es
tdmos sobre los hombres del posado, por eso 
tenemos uno visión más panorámico". 

Prosiguió con el discurso de orden el Dr. 
Gerásimos Korobotsos, exponiendo sobre 
"los nuevos tendencias de lo químico" que 

En el acto de clausuro, hicieron uso de 
lo palabro el Coordinador General del Cur
so, -lng9 Dogoberto S6nchez Montilla
quien resumió lo labor cumplido y destocó 
lo función de extensión cultural que cumple 
lo universidad. El Dr. Flovio Vega Villo
nuevo, Decano de lo Facultad de Ciencias, 
relevó el esfuerzo que habían realizado los 
profesores asistentes al curso, quienes sacri
ficando su merecido descanso vococionol ha
bían concurrido o estos programas de reno
vación científico. El Dr. Vega declaró clou
surodo el ciclo, o nombre del Rector de lo 

Mayores informes sobre el curso pue'den 
obtenerse escribiendo o los profesores J. Gó
mez, Carocas (Venezuela) aportado 10260, 
y Fernando Quevedo, Limo (Perú) oportodo 
5653. 

Cinco C•Jnciertcs filmados de l Festival de 
Intérpretes Mundiales, 

Un recital de lo pianista Patricio Porro
guez y 

Siete programas de teatro filmado del 
Festival de Intérpretes Mundiales. 

Además, anuncio que está abierto lo ins
cripción o los siguientes cursillos: 

D'e Cine: que constará de dos portes; 
práctico cinematográfico y lectura del Film 
o cargo de los profesores Orlando Aguilor 
y José Rou;:fón, respectivamente. 

Por último su asistencia o este evento 
científico le ha permitido entrar en contac
to ccn los investigadores de lo Anoplosmo
sis, especialmente con los de los Estados 
Unidos, y conocer sus ú ltimos avances, o 
lo vez que ha mostrado los estudios que se 
realizan en Latinoamérica, yo que o este 
certamen han concurrido sólo por invitación 
los investigadores calificados en ese campo 
microbiológico; asistieron a sí representantes 
de Colombia, México y Perú; asistió tam
bién el Dr. César Loro del SIPA. 



\DAD DE DESW9Wl 
OlECtl&IES 

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

Librería de la Universidad de San 
üBRAS DE PEDAGOGIA 

ANZIÉU, Didier: 
ANSTEY, E.: 

BARRANTES, Emilío: 
BASTIN, George: 
BAXT~R, B.: 
BELLAK, L.: 
BEREE, A.: 

Los métodos proyectivos 
Test de Dominós. 

Lo Escuelo Humono. 
Los Tests Sociométricos. 
Cómo trotar o los alumnos. 
Test de opercepción infantil con figures humonos. 
Lo libertad en lo educación. 

CONSEJO UNIVERSIT JRIO 
MOCIO APROBADA POR U T ANIMIDAD POR El. 

CONSEJO U IVERSITARIO EN SESIO 

DE LA FECHA 

- - - -
El Consejo Universitario, 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor iuis Alberto Sánchez, Rector de la Uni
versidad ha cumplido cuarenta años al servicio de la do
cencia universitaria con verdadera dedicación y ejemplar 
vocación de maestro aportando en beneficio de la culturn 
nacional el fruto de sus investigaciones y experiencias tra
suntadas en su vasta producción como historiador, literato, 
s0ci0logo y maestro: 

ACUERDA: 

Primero.-Expresar su reconocimiento a la labor do
cente cumplida por el doctor Luis Alberto Sánchez al ser
vicio de la Universidad de San Marcos y de la cultura du
rante 40 años. 

Segundo.-Publicar algunas de sus obras éditas o iné
ditas en homenaje a su brillante labor cumplida. 

. 
BEALi George: 
BERN'SON, M.: 
Bl-OCH, M . A.: 
BOUCHET, H.: 
BODIN, Poul: 
BOURRAT, L.: 
BOSSING: 

CASTRO HA-RRISON, J .: 
CORMAN, L.: 
COUMETOU, M .: 
CHATEAU, J.: 
CHATEAU, J.: 

, CHATEAU, J.: 
CH.-\TEAU, J.: 

DETJEN, E.: 
DOTTRENS, Robert : 
DELGADO C. DE: 
DOTTRENS R.: 
D'OVIDIO, Eutimlo: 
DRESDEN GRAMBS, Jeon: 
DETERLINE, Williom A. : 

FERRIE A.: 
FILHO, L.: 
FILHO, L.: 
FILHO, L.: 

GARRETT, H.: 
GOOD, H.: 
GOTTLER, J.: 
GINER DE LOS RIOS, F.: 
GOOOE~l:IGH, F.: 
GtJILLEN DE R. C.: 
GUILLEN DE -R. C.: 
GAL, Roger: 

HERNANDEZ RUIZ, S.: 
HERNANDEZ RUIZ, S.: 
HOTYAT, E.: 
HYLLA, Erích: 
HICKERSON, Nothonlel: 
HOLMES ,BECK, Robert: 
IBARRA PEREZ, O.: 

Lima, 10 Abril de 1967 

Conducción y acción dinómíco del grupo. 
Del goroboto ol dibujo. 
Fundamento y finolidod de lo nuevo educación. 
Lo individuolidod del niño en lo educación. 
Lo odoptocíón del niño ol medio escolar. 
Lo infancio irregular. 
Principios de educación secundario. 

Filosofía de lo Educación. 
Lo educación en lo confionzo. 
Los exómenes sensoriales. 
Filosofía y político de lo educación. 
Ecole et éducotion. 
Le jeu de l'enfont. lntroduction o lo Pédogogie. 
L'enfant et ses conquetes. 

Orientación educocionol: escuelo primario. 
Hoy que combior lo Educación. 
Lo Historio, lo Geogrofío y lo Instrucción Cívico. 
Lo enseñonzo individuolizodo. 
Enseñonzo de lo Químico. 
Schools, Scholors, ond Society. 
An lntroduction to Progromed lnstruction. 

Lo escuelo sobre medido o lo medido del maestro. 
Introducción al estudio de lo escuelo nuevo. 
Orgonizoción y Administración escolar. 
Tests A.B.C. 

Estadístico en Psicología y Educación. 
Historio de lo educación norteomericono. 
Pedogogío Sistemático. 
Estudios sobre educación. 
Test de inteligencia infantil. 
Didáctico Especial. 
Didáctico General. 
Orientación escolar. 

Metodología General de lo enseñanza. 
Orgonizoción Escolar. 
Los exámenes. 
Los escueles y lo enseñanza en lo Europa Occidental. 
Educotion fer Alienotion. 
A Social History of Educotion . 
Didáctico Moderno (El aprendizaje y lo enseñanza). 

IGLESIAS, L.: 
JONES, A. : 
JADOULLE, A. : 

KELL Y, W. A.: 
KNAPP: 
KEILHACKER, M.: 
KAZAMIAS, Andreos M. ond 
MASSIALAS, Byron G.: 

KIEFFER ond COCHRAN de: 

LEIF J . DEZAL Y, R.: 

LOEDEL, Enrique: 
LEIF J ., y RUSTIN G. : 

MIRA Y LOPEZ, Emi lio: 
MIRA Y LOPEZ, Emilio: 
MIRA Y LOPEZ, Emilio: 
MAUCO, G. : 
MURRAY, H.: 
MOOR, Poul : .. . __. _ __ , . - - ·-
MORSE N. y otros: 
MURRAY, Edword J .: 
MA TTOS, Luis A. de: 

NASSIF, Ricardo: 
NAAOUM, Charles: 

OLSEN, E. G.: 

PIAGET J . y otros: 
PROEDA, P.: 
PIOBETTA, J. B.: 
POWDERMAKER: 

RAYEN, J. C.: 
RAMIREZ, F. A.: 
ROSS GREEN, Donold: 

SKINNER: 
SAMUELSON, Hidalgo E.: 
SZEKEL Y, B.: 
SEGERS, J . E. : 
SPERB, D.: 
SPRANGER, E. : 
SPRANGER, E.: 
SALES GOSEN SISTER, Mory de: 
SPENCER, Roso: 
SOUSINET, Roger: 

TITONE, R.: 
TORANZOS, T.: 
TYLER LEONA, E.: 
TRAXLER, A. : 

UNESCO: 

WALL, W. D. : 
WEIL, P.: 

\ 

Lo escuelo rural unitario. 
Principios de orientación y asistencia personal el alumno. 
Cómo trabajar un loborotorio pedagógico. 

Psicología de lo educación. 
Orientación del escolar. 
Pedogogío de lo époco técnico. 

Trodition ond Chonge in Educotion -A Comporotive 
Study. 

Monuol of Audio-Visual Techniques. 

Didáctico del cólculo, los lecciones de cosos y los cien-
cias oplicodos. 

Enseñanza de lo Físico. 
Didáctico de lo Historio y de lo Geogrofío. 

Monuol de Orientación Profesional. 
El niño que no aprende. 
Cómo estudiar y cómo aprender. 
Psicoteropio escolar. 
Test de o percepción temático. 
Psico-Pedogogío Terapéutico. 

• - · - - . ---:::i,-:::i,•- • -•-,--- • · --· 

Psicologio oplicodo o lo enseñanza. 
Motivotion ond Emotion. 
Compendio de Didáctico Genera r. 

Pedogogío General. 
La entrevisto psicológico. 

Lo escuelo y lo comunidad. 

Lo enseñanza de los motemóticos. 
Itinerario Pedagógico. 
Exámenes y concursos. 
Cómo atender y cómo entener el niño. 

Test de motrices progresivos (Escalo General y Especial) 
Lo escuelo nuevo y lo didóctico de lo historio del Perú. 
Educotion Psychology. 

Psicologío de lo educación. 
Psicologío educativo. 
Los tests. 

Lo enseñonzo de lo lectura por el método global. 
Dirección y supervisión en lo escuelo primario. 
Espíritu de lo educación europeo. 
Espríritu de lo escuelo primario. 
The Status of Educotion os o Science. 
Nuevo Didáctico General. 
Qué es lo educación nuevo. 

Metodología didáctico. 
Lo enseñanza de los motemáticos. 
Tests ond Meosurements. 
Lo escuelo y los técnicos de lo conducción. 

Método poro lo enseñanza de lo geogrofío. 

Educación y salud mentol. 
Relaciones humanos entre los niños, sus podres y sus 

maestros. 

El Director del Conservatorio de Danzas _profesor Jl~tiJ,P- FenonJols, 
Ballet .de ~ ~arcos. 

Imprent11 do 111 Untverstdnd Nnclonnl M11yor de 8110 Marcos 

Marcos 
Nueva sede tiene 
Conservatorio · de 
Danza de la U. 
de San Marcos 

El Conservotorio de Danzo de lo Univer
sidad de Son Morcas ocobo de inaugurar 
su nuevo sede en lo Av. Arequipo 2544. 

A lo ceremonia, que tuvo lugar el 1 O del 
presente mes, asistieron lo Sro. Roso Der
gón de Sánchez, esposo del Rector, numero
sos personolidodes vinculados con el orte 
de lo danzo, diplomáticos y público en ge
neral. 

Fue el Dr. Césor Arróspíde de lo Flor, 
quien en nombre de la móximo autoridad 
de lo Universidad, declaró inougurodo el 
nuevo local, después de haber pronunciado 
un breve discurso. 

El Director del Conservatorio, profesor 
Roger Fenonjois, el hacer uso de lo polobro 
resaltó lo importoncío que tiene choro lo 
inauguración del local que le permitiró en 
el futuro un mejor desorroll9. 

Constituyó uno noto relievonte, en lo 
ceremonia, lo presencio de un grupo de boi
lorines del conjunto de Ballet de lo Opero 
de Peris, quienes estuvieron en esos días 
sosteniendo uno corto temporada en el Tea
tro Municipal de Limo. Entre ellos estuvo 
presente uno de los estrelles del indicado 
conjunto de Ballet, Jeon Giuliono. 

El profesor Roger Fenonjois nos manifes
tó que el nuevo local significobo uno fran
co expansión del Conservatorio lo que ero 
imposible obtener en el antiguo local del 
Pasaje lnclán. El edificio de lo Av. Are
quipo consto de diez compartimientos am
plios distribuidos en sus dos plantos. En 
ellos podrán reolizorse con mayor como
didad los clases de los estudiantes regula
res del Conservatorio, los actuaciones de 
Cultura y Danzo y los prácticos del con
junto estable del Ballet de Son Morcas. 

ULTIMA ACTUACION 

El Ballet de Son Marcos ha ofrecido su 
último octuoción el público limeño el posa
do 24 de obril en el Teatro Seguro. 

A esto presentación concurrió numeroso 
público y los diferentes números del pro
gramo fueron muy oploudidos. 

El elenco estable del Ballet sonmorquino 
viene preparando un programo de actua
ciones diversos poro el presente oño. Esto 
vez, como el año posado, los actuaciones 
se reolizorón tonto en Limo como en pro
vincias. 

del 




