
B0letín Informativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

N9 37 LIMA, JUNIO DE 1967 

Nuevas construcciones 

• 

Una actuación folklórica durante la 

Semana de los Juegos Florales. 

JPáginas 6 y 7) 

PRECIO 2.00 SOLES 

San Marcos 
(Página 2) 

(Página 8) Graduación en Veterinaria con 

asistencia de las autoridades universitarias. 



P ~!!!!!A!!!!!G!!!!!tN!!!!!A~t>~0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
1

'G A C E T A $ A N M A R Q U I A 
11 

Nuevas aulas, locales y oficinas 

Un vasto plan de obras 
a cabo la 
San Marcos 

está llevando 
Universidad de 
Nuevas aulas y oficinas sigue 

construyendo la Universidad de San 
Marcos en la Ciudad. Universitaria 
con un total de más de 86 millone~ 
de soles oro. Estos obras pertene
cen a varios Facultades que todavía 
no tienen local pro!:)io en la Ciudad 
Universitaria y a distintas depen
dencias de la Universidad. En estos 
lrabaios, nueve en total, participan 
nueve compañías constructoras dife
re ntes con más de 500 obreros. Las 
obras serán entregadas en el pre
sente año y entrarán en funciona
miento desde el mes de abril del 
próximo año. 

Esta la bor está bajo el control del 
Departamento de Ingeniería que lla
ma a licitación y supervigila econó
mica y técnicamente las obras. El 
Departamento de Ingeniería está 
forma do o , · · ,...¡ .; 
IV. ,m.,...v f?vf ~Hgtf9 }[1ª§nl§f9§ ~lYF 

les y un ing. sanitario, siendo jefe 
Enrique Garrido Klinge. Este De
partamento viene funcionando desde 
hace cinco años, consecutivamente. 
Además de vigilar las obras de la 
Ciudad Universitaria, esta depen
dencia, lo hace también con otras 
obras que en el instante se están le
vantando en otros puntos de la ca
pital y otras ciüdades del Perú, en 
terrenos pertenecientes a la Univer
sidad de San Marcos. 

PARA LA FACULTAD D.E CIENCIAS 
ECONOMICAS 

Entre los edificios que se están 
construyendo, el más costoso se
rá el de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Esta obro se halla en 
la primera etapa de su construcción 
y su costo asciende a S/. 25'000.000. 
Al terminarse la segunda etapa de 
la construcción, que será mucho 
después y de acuerdo a las necesi
dades vitales de la Facultad, tendrá 
cua tro pisos. 

PARA DERECHO 

Otro de los edificios importantes 
es el que se está levantando para 
la Facultad de Derecho. Esta obra 
quedará terminada antes de que 
empiecen las clases del próximo 
año, ya que su construcción está 
calculada en 14 meses, contados 
desde el mes de enero de este año. 

En la primera etapa de su construc
ción se están levantando 8 aulas pa
ra una capacidad de 200 alumnos 
cada una. Además un cierto núme
ro de dependencias para seminarios 
y oficinas. El costo de la obra está 
calculado en S/. 20'000.000 y se es
tima que el próximo año la Facultad 
de Derecho funcionará en su nuevo 
local. Terminada la segundo etapa 
tendrá cuatro pisos. 

ESCUELA EXPERIMENTAL Y 
DE EDUCACION 

Junto a la Facultad de Letras está 
próxima a terminarse la Escuela Ex
perimental y de Educación, que se
rá una especie de laboratorio de 
educación. En esta dependencia los 
estudiantes de Educación enseñarán 
desde kindergarten, primaria y se
º'1ndaria. A ella asistirán los niños 
de la población aledaña a la Ciu
dad Universitaria. Esta escuela está 
construida en la extensión de una 
manzana, tiene dos pisos y su costo 
es de S/ 13'000.000. Esta Escuela 
empezará a funcionar en abril del 
próximo año. 

Por otro lado, está casi en los fi. 
nales la construcción de la segunda 
y última etapa de lo Facultad de 
Ciencias, que tiene cuatro pisos y 
además un semi-sótano. En estos 
días se está instalando la ilumina
ción, espejos y otras cosas comple-

mentarias. . El costo toJal de la se
gunda etapa de construcción viene 
a ser de S / . 1 1 '000.000. 

COMEDOR PARA ESTUDIANTES 

Será también terminada este año 
la primera etapa de construcción del 
Comedor de Estudiantes. Esta pri
mera etapa consiste en un semi-só
tano y un primer piso. La obra es
tá calculada en SJ. 7'000.000. Mu
cho después, cuando sea necesario 
se construirá el segundo piso. L~ 
pronta terminación del Comedor de 
Estudiantes vendrá a remediar el 
problema de los estudiantes pro
vincianos que tienen que trasladar
se hasta el Centro para almorzar. 

PARA QUIMICA 

Con el mismo ritmo acelerado sa 
está construyendo el tercer, cuar
to y quinto pisos de la Facultad 
de Química, encima del ala de la
boratorios y comunicaciones. La du
ración de los trabajos está calcula
da en cuatro meses y tiene un costo 
de S/. 3'500.000. Pero quedarán to
davía obras complementarias por 
hacer. 

Además en la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas se está cons
truyendo el tercer piso sobre el ala 
de aulas. Dentro de poco se contará 

Local del Colegio de Aplicación que se construye en el Campo 
Universitario. 

Laboratorio del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, ubicado en el Km. 32 de la 
Carretera Jaula-11.u:incayo, recientem~nte concluido. 

El pabellón de la Facultad de Derecho que se vie~e levantando.en fo~a 
acelerada. 

con tres aulas, con una capacidad 
de 220 alumnos cada una y ocho 
pequeñas aulas para 30 alumnos 
cada una. Esta etapa de construc
ción viene a costar S / . 3'000.000. 

AMPLIACION EN MEDICINA 
TROPICAL 

T_ambién está en construcción una 
ampliación del Instituto de Medici
na Tropical. El Instituto, como se 
sabe, queda detrás de la Vivienda 
Universitaria y el edificio está ter
minado, sólo falta el equipamiento 
para que entre en funcionamiento. 
Junto a este Instituto se está cons
truyendo un aula para 300 alumnos, 
dos laboratorios grandes y además 
varias oficinas, con la finalidad de 
que los alumnos practiquen en es
tas aulas y no penetren. en el labo
ratorio de investigadores. Esta obra 
de complementación viene a costar 
S/. 2'000.000. 

GIMNASIO 

Por último, se construye un Gim
nasio cubierto con cancha de Bás
quet, para un total de 800 personas, 
frente a la ,Facultad de Química y 
al costado de los Comedores. Esta 
obra costará S/ . 2'000.000. 

EN PROVINCIAS 

Por otra parte, la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos, cons-

truye laboratorios y dependencias 
en otros departamentos de Ia repú
blica y aun en la misma capital. En 
Iqu1tos y Pucallpa se construye el 
Instituto Veterinario de Investigacio
nes Tropicales y de Altura, por in
termedio de la facultad de -Medici
na y Veterinaria. El costo lo finan
cia la Universidad de San Marcos 
en colaboración con las Naciones 
Unidas, contando con el asesora
miento de dos directores. Tendrá 
como Hnalidad investigar sobre la 
crianza de animales y propender al 
mejoramiento de la alimentación en 
dichas regiones. 

En Huancayo, se co1¡struye el La
boratorio de Investigaciones de 
A ves, para el e"Sludio de enfermeda
des referentes a los pollos, en un te
rreno de 1000 hectáreas. En !quitos, 
se construye una estación para pro
ducción de pollos y en Tarapoto, 
una estación especialmente para 
vacunos. 

EDITORIAL IMPRENTA 

En la capital. fuera de la Ciudad 
Universitaria, se construye una obra 
importante: la Editorial Imprenta en 
la cuadra primera de l Jirón Paruro 
que vendrá a costar un millón y me
dio sin equipamiento. 

por H. Janampa, Carlos Guerra y 
Jorge Quintana 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAIOR 
DE SAN MARCOS · 

CONVOCATORIA A ELECCIONES ESTUDIANTILES 

El Consejo Universitario. en esión de ayer. en armo-

nía con la dispo ici,me pert inentes de la Ley Unive rsi

ta ria y de conformidad con el art ícu lo 256 del Esta tu to de 

la Un iversidad. concordado por la Asamblea Universitaria 

en e ión de 27 de mayo de 1966, acordó convocar a elec

c1one de delegado estud ian t iles ante los organismos de 

gobierno de la Universidad. las que se rea liza rán e! do

mingo 9 de julio próximo. 

Lima, 15 de junio de 1967. 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
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Alc:anc:es y límites de las fuentes escritas 
parra las grandes ci~ilizaciones de América 

Por el Dr. HERMANN TRIMBORN, 
Catedrático Honorario de la Universidad de San Marcos. 

un juicio crítico para valorar el alcance de nuevas fuentes ha 
de partir de la colocación cronológica de las grandes civi

lizaciones de América que brotaron tarde, en comparación con las 
civilizaciones tipológicamente comparables del Viejo Mundo. No 
se remontan sino al final del segundo milenio a. C ., cuando en 
Méjico empieza a florecer la llamada cultura de La Venta y, en 
el Perú, el horizonte denominado de Chavín. Todo lo que si
gue, a partir de estos comienzos hasta la llegada de los españoles, 
nos hemos acostumbrado. a dividirlo en tres fases, es decir: 

revelan los vastos campos de la vida espiritual y social, todo lo 
que Inglaterra investiga la "social anthropology", o sea la convi
vencia de los hombres en sus vinculaciones funcionales. Hacien-

logía pasar de una mera cronología relativa, sacada de la estra
tigrafía de los hallazgos en el suelo, a una cronología absoluta. 
Hay que Hamar, sin embargo, la atención sobre el hecho de gue 
tanto el análisis de polen como la dendrocronologia se limitan a 
casos muy especiales y que el método del Carbono 14 supone el 
hallazgo del material orgánico, y no en escasa cantidad; tampoco 
debemos menospreciar -no obstante los progresos de los métodos 
que mencionamos- los resultados de la estratigrafía tipológica 
que realizó una verdadera obra maestra en el caso de la cerámi
ca peruana que con su riqueza de estilos y amplitud temporal, 
ciertamente representa el fondo arqueológico más amplio del' mun
do entero. 

-do uso de los métodos desarrollados por las ciencias naturales, 
v.g . el análisis de los polen, la dendrocronología, y en los últimos 
años del Carbono 14 que hoy predomina, le es dado a la arqueo-

1) la época de las culturas "formativas" que más o menos 
corresponden al primer milenio a. C ., 

2) el periodo denominado "clásico" o "teocrático" que, en
tre otros incluye las culturas de Nazca y de los Mochica y la de 
Tiahuanaco, en los Andes Centrales, y las civilizaciones teotihua
cána, zapoteca y tolonaca, respectivamente así como el llamado 
Antiguo Imperio de los Mayas en Centroamérica, empezando to
das estas culturas en las postrimerías del primer milenio a. C. y 
llenando la mayor parte del primer milenio de nuestra era, 

3) tenemos en tercer lugar las culturas llamadas post clá
sicas que en Méjico se inician con la irrupción de los toltecas, des
de el norte, continuando con los chichimecas a los que pertene
cen los aztecas, y en el Perú con la decadencia de Tiahuanaco y 
la subida del reino Chimú y los comienzos del imperio inca; van 
estos procesos de los últimos siglos del primer milenio nuestro 
hasta mediados del segundo, o sea hasta los comienzos de la con-
quista española. . 

Segur amente es un hecho llamativo el paralelismo del desen
volvimiento cultural que destaca en los grandes centros de desa
rrollo y representa ciertamente una prueba de que existiera uria 
vinculación entre esos centros que excediera de lo que nosotros 
podemos afirmar a base de nuestros conocimientos. 

Resalta claramenfe que cuanto nosotros podemos deducir de 
las fuentes escritas del siglo XVI, se limita al tercero y último 
de los tres períodos que brevemente exhibimos, si no se refiere 
solamente a las condiciones que los europeos encontraron a su 
llegada. Es verdad que los cronistas recopilaron muchas tradi
ciones que se remontan a siglos anteriores, pero precisamente en 
el caso de los pueblos mejicanos es patente que esa tradición oral 
empieza con la llegada de aquellos emigrantes cuya invasión con
dujo a la caída del orden teocrático. 

Ante estos hechos, surge pues, la- cuestión de cuáles posibi
lidades se nos ofrecen para averiguar las condiciones culturales 
de los pueblos indios en general. Y contestando, asimismo, de un 
modo general podemos afirmar que disponemos de dos grupos 
mayores de testimonios históricos, o sea el patrimonio arqueoló
gico y el tesoro de las fuentes escritas. 

EL TESTIMONIO ARQUEOLOGICO 

Hablando primero de la arqueología, tenemos por un lado los 
restos de los monumentos arqwtectónicos y, por otra parte, toda 
la riqueza de cuanto se ha sacado· del suelo que, en su mayor par
te, representa el contenido de las tumbas, las ofrendas funerarias 
ante todo, y es un hecho un poco triste que nuestros conocimien
tos de las culturas sumergidas se basan ampliamente en el sacri
legio y la violación de los sepulcros. Ahora bien es para nues
tros puntos de vista, importante que entre ambos grupos de fuen
tes que acabamos de mencionar existieran dos aspectos distinti
vos. El uno es que los períodos remotos del desenvolvimiento 
cultural son el dominio absoluto de la arqueología, mientras que 
las fuentes escritas siguen ganando terreno en igual medida que 
avanzamos en el curso del tiempo. Y este proceso va acompa
ñado del otro fenómeno, que ambos grupos tienen sus distintos 
centros de gravedad, mientras que la arqueología nos aclara, an
te todo, los progresos técnicos, las formas expresivas del arte, ma
nifestaciones religiosas también, son las fuentes escritas que nos 

En 1960, el entonces Ccmcfiler de la Repúbüca, Dr. Raúl 
Porras Barrenechea, condecoró con la Orden del Sol, a 
los peruanistas Hermann Trimborn y Xar\ Troll. La foto 

corresponde a esa época. 

l:.AS FUENTES ESCRITAS 

Volvamos ahora al segundo grupo de testimonios y proceda
mos a distinguir dentro de este conjunto de fuentes, los cuatro 
subgrupos siguientes: 

1) Tenemos en primera fiJa, tanto debido al número de los 
documentos como al peso de su contenido, todo el tesoro de do
cumentos en idioma español, cuya riqueza, única en el mundo, 
llena bibliotecas enteras y, en parte, descansan inéditas en los ar
chivos. 

b) Tienen un peculiar valor en el marco de esta documen
tación escrita aquellas obras que están redactadas en idiomas in
dígenas y, por tanto, nos reflejan más netamente el alma y la 
mentalidad de aquellas gentes; citamos como ejemplos, elegidos 
enti:e otros tantos, los textos aztecas resumidos por Bernardino 
de Sahagunó, las de Chimalpahin, los mitos peruanos recopilados 
en lengua quechua por Francisco de Avila o los textos quechuas 
insertados en las obras de Felipe Guamán Poma de Ayala y Juan 
Santa Cruz Pachacuti Yupanqui Saleamaygua. 

3) Otras manifestaciones hay que aunque no fueron senta
das por escrito sino en la temprana época colonial, se remontan 
aparentemente a períodos anteriores y fuergn transmitidas de una 
generación a otra por la tradición oral; pertenecen a este grupo, 
para referirnos a otra nación, los Andes de las Cakehiquel y el 
Popo! Vuh, los dos de las tierras altas de Guatemala y los 
llamados libros de Chilam Balam procedentes de los mayas de 
Yucatán. 

4) En muchos casos es patente que la tradición oral, espe
cialmente dentro de una casta sacerdotal, iba acompañada de a
puntes gráficos que servían de apoyo a la memoria mental, y con 
esto ya estamos frente al problema de las antiguas escr~t1:1i:as ~e
roglificas desarrolladas al menos por una parte de las c1v1hzac10-
nes indias. 

EL PROBLEMA DE LA ESTRUCTURA 

Antes de entrar en esta materia, cabe hacer una advertencia 
preliminar. Y es que hemos de distinguir clarament~ entre es
crituras en un sentido más estricto y otras documentaciones en un 
sentido más amplio que no merecen la denominación de escritu
ras, pero sí representan manifestaciones artístico-espi11ituales que 
nos trasmiten conceptos o ideas de sus creadores. Cito como. ejem
plo las incisiones rupestres que con tanta frecuencia encontramos 
en los países de los chibchas, de Colombia y ciertamente repre
sentan un primer paso hacia la documentación de ideas espiritua
les, como igualmente experimentamos una parecida manifestación 
encontrándonos ante los frescos de Paramarca, en el valle de Ne
peña del Perú; aquí tamp~co falla la expresión de conceptos reli
giosos que para especificar con un solo ejemplo, la representación 
de un dios felino que al mismo tiempo está concebido como el 
sacerdote que ofrece el sacrificio, siendo patente en este caso la 

(Pasa a la pág. 4) 

Por AL V ARO DELGADO, 
Docente en la Cátedra de Medicina Tro~ical Arácnidos toxigenos 

Lªs arañas viven sobre o cerca del agua, dentro o sobre el 
suelo, en las cuevas o galerías subterráneas. Algunas s9n 

sinantrópicas domiciliarias o viven en los alrededores. Las plan
tas de gran tamaño o las de pequeña talla tienen como huésped 
a las arañas. Las hojas muertas las cubren, están debajo de la 
corteza~ debajo de los troncos caídos. Estos son sólo unos cuan
tos aspectos de su hábitat tan variado. Muchas arañas prefieren 
los lugares oscuros y sombreados. Unas son vistosas, otras son 
coloreadas y mimetizadas en su ambiente. 

Son exclusivamente carnívoras, ejercen acción predatora sobre 
los insectos vivos u ·otros artrópodos de pequeño tamaño. Las ara
ñas que tienen aparato bucal débil pican el cuerpo del insecto y 
luego alternan lentamente inyectando fluido digestivo a través 
del pu.nto de picadura que se convierte en un hueco y suc~ionan
do los tejidos licuefactados hasta que sólo queda el exoesqueleto 
del hexápodo vacío. Las Mygalas, Lycosas y otras con mandíbu,. 
las fuertes trituran al insecto a medida que el fluido digestivo re
grugitado sobre la · presa digiere las víscerás quedando sólo una 
masa de material indigerible de quitina. 

Son voraces cuando abunda alimento, el abdomen se acomoda 
a la ingesta. En cambio soportan largos períodos de ayuno. Lo
xosceles ruflnes, por ejemplo, soporta en cautividad sin recibir 
agua ni alimento más de 3 meses. Otras soportan, ayuno pero 
mueren en poco tiempo si se les priva de humedad, tal el caso de 
Latrodectus mactans mactans. Muchas practican el canibalismo, 
por eso la vida comunitaria en las arañas es rara. 

Para conseguir el alimento, además de su veneno que parali
za a su presa, algunas arañas usan también las glándulas serisí
genas con las cuales hacen trampas para enredar a sus víctimas, 
siendo éstas auxiliares indispensables del aparato venenoso, pues 
si no las usan en la trampa fabrican hilos de paracaídas por si 
fallan en el salto de captu·ra como sucede con Scytodes globula. 

e EL APARATO VENENOSO DE LAS ARAlQAS 

Está situado delante del cefalotórax. El órgano inoculador es
tá constituido por un par de quelíceros que sirven para conducir 

la secreción venenosa al exterior. Cada quelícero se compone de 
2 artículos, uno basal o cubital que se articula con el cefalotórax 
y otro terminal o digital en forma de gancho o de garra que se 
articula en el extremo distal del precedente. Este colmillo, está 
de tal forma articulado que se mueve de fuera hacia adentro en 
las Araneomorpha y de arriba hacia abajo en las Mygalomorpha. 
Cuando están en reposo se repliegan en un surco labrado en el 
artículo basal. El gancho inoculador es afilado en la punta, su 
borde interno es cortante, algunas veces erizado de dentículos muy 
finos que disminuyen a medida que se llega a la cúspjde. En el 
lado convexo y a pequeña distancia de la punta, presenta un ori
ficio tedondeado u oval en el cual termina el canal excretor de 
la glándula venenosa. 

La glándula venenosa está totalmente incluida en los queli
ceros en las Mygalomorphas y parcialmente en la parte anterior 
del cefalotórax y dentro del articulo basal queliceral en las Ara
neomorphas. 

El tamaño de la glándula venenosa es muy variado, pues ade
más del tejido secretante poseen músculos estriados y sirven de 
reservorio al veneno. A excepción de 2 familias, todas las demás 
arañas son fanerotóxicas exocrinas. 

El veneno es utilizado por las arañas para matar a su presa 
o como medio de defensa. La cantidad de veneno inyectado pue
de ser controlado por la araña; aquélla varía con la edad y las 
condiciones fisiológicas . Sólo pocas especies agresivas producen 
veneno virulento antropotóxico, además la mayoría de las ara
ñas son muy tímidas frente al hombre y más bien atinan a esca
par que a atacar. 

La inoculación del veneno es un acto voluntario que ejecuta 
la araña. Los músculos de los quelíceros hacen que el gancho ino
culador se mueva en un plano transversal o vertical para hundir
se en los tejidos de su presa o de la piel del hombre, entonces se 
produce la contracción de la cubierta muscular de la glándula 
que hace salir el contenido tóxico a presión. 

La peligrosidad del veneno de las arañas productoras de ara
neh;mo en el hombre está sujeto a variaciones fisiolóeicas. Es de 

importancia señalar que la altura sobre el nivel del mar influye 
inversamente en la patogenicidad y virulencia del veneno por lo 
menos en Loxosceles rufipes y Lithyphantes nigrofemuratus. 

e ARA:fi)'AS DEL PERU 

Las arañas antropotóxicas del Perú pertenecen a las siguien
tes categorías sistemáticas: 

ORDEN ARANEIDA 

Suborden: Orthognata ("Tarántulas o arañas pollito") 

FAMil..IA DIPLURIDAE.- Trechona venosa 
FAMILIA THERAPHOSIDAE.- Acanthoscurria gigantea, 

Pamphobeteus ornatus y Hapalopus limensis. 

Suborden: La bidognatha ("Arañas verdaderas") 

FAMILIA SICARIIDAE.- Loxosceles rufipes y Scytodes 
globula. 

FAMILIA LYCOSIDAE.- Lycosa torelli. 
FAMILIA THERIDIID,AE.- Latrodectus mactans mactans, 

Lithyphantes andinos y Lithyphantes nigrofemuratus. 
FAMILIA ARANEIDAE.- Glyptocranium gasteracanthoides. 
FAMILIA CLUBIONIDAE.- Chiracanthium diversum. 
FAMILIA SALTICIDAE.- Dendryphantes mordax. 

e VENENOSIDAD CRIPTOTOXICA 

Las arañas no sólo son venenosas por sus secreciones delotóxi-
cas sino que su poder toxígeno también es criptotóxico. . 

La secreción delotóxica o fanerotóxica exocrina es producida 
de manera permanente en ambos sexos por glándulas especializa
das que están en relación con un aparato inoculador. 

(Pasa a la pág. 4) 



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

Gran homenaje 
JuJio-C. Tello 

a Marina mercante y _po~ta habló sobre 
Literarias · e·n · ·A-mérica 

Revistas 

La Casa de la Cultura del 
Perú. ha organizado durante este 
mes, un homG;!aie al ,sabio perua
no Julio C. Tello con motivo del 
XX aniversario de su muerte. 

Con este motivo se hizo una 
rcmiería a su tumba. situada en 
el Museo Nacional de Antropolo
gía y Arqueología de Pueblo Li
bre. Alli hicieron uso de la pala
bra destacados intelectuales pe
ruanos, como el Dr. Jorge Muelle, 
Director del Museo, el Dr. Carlos 
E>aniel V alcárcel a nombre de la 
Universidad de San Marcos y el 
Dr. Hemán Amat Olazábal. coor
dinador de la Casa de la Cultu
ra. 

tres de núestra patria. En dicho 
acto habló el Dr. Femando Silva 
Santistebém. Director de la Casa 
de la Cultura del Perú. 

Finalmente se han dictado una 
serie de conferencictS a cargo de 
historiadores y arqueólogos pe
ruanos concluyendo con una me
sa redonda cuyos ponentes fue
rpn los doctores Luis Lumbreras 
y Toribio Mejía Xesspe, quienes 
trataron sobre "Tello frente a los 
problemas actuales de la Arqueo
logía Peruana". Además de los 
actos mencionados se han reali
zado diversos actos recordatorios 
a la memoria del Dr. Tello por 
institucionés culturales del país. 

Una sugestiva mesa redonda se llevó a cabo el 6 de junio en la sala de conferencias del Instituto Raúl 
Porras Barrenechea, sobre las "Revistas Literarias en América". El exponente del tema fue el marino mer
cante Y poeta argentino Ariel Canzani, quien ha publi cado muchos poemarios en su país y el extranjero y 
además dirige una revista internacional de poesía que lleva el titulo de "Cormoran y Delfin". Ariel Canzani, 
antes de hablar sobre las revistas literarias y mo&trar algunos ejemplares, · leyó una serie de sus composiciones 
poéticas en las que se notaba una constante inspiración en el tema del mar y el momento político de su pafs. De 
este mismo poeta actualmente está en prensa su poemario, en los talleres gráficos de Javier Sologuren. 

Sobr ~as revistas literarias en América dijo que es "millonaria esta clase de publicaciQn en nuestro continen
te, pero el problema es que desaparecen rápido". Para él, México y Venezuela son los países que tienen una ex
plosión verdadera de publicaciones literarias, pero éstas desaparecen en los primeros números. 

En sus veinte años de andanzas como marino mere.ante, Ariel Canzani, ha visitado numerosos países cono
ciendo poetas y publicaciones literarias; por eso cuando habla de revistas lo hace con amplitud y mostrf,lndo los, 
ejemplares sobre los que trata. En esta oportunidad habló y mostró revistas de los distintos países de América, 
subrayando las dificultades en la edición y las originalidades que traen las revistas en sus contenidos y diagra
maciones. Llamó bastante la atención que en los Estados Unidos, principalmente en Los Angeles y New York, ha
bía una circulación extraordinaria de revistas mimeografiadas, muy bellas en su presentación. 

En este mismo local se inaugu
ró también la exposición "Arte 
Chavín en Lima'' a 1a que asistió 
el Presid~nte de la República, Ar
quitecto Femando Belaúnde Te
rry, quien resaltó la obra perua
nista del sabio Tello, considarán
dolo como uno de los hijos ilus-

,El Dr. Tallo murió el 3 de junio 
de 1947. Sus restos reposan en 
el Museo Nacional de Antropolo
gía, por él fundado y vitalizado 
por sus continuadores en el cam
po de la arqueología. 

Hablando sobre la r~vista que dirige expresó: "Mi revista es la conclusión lógica de mis años de andanza, 
en los que he conocido ciudades y revistas. Mi intención es acercar a los pueblos". En el mismo instante dio a 
conocer que se piensa formar la Sociedad Internacional de Revistas Literarias. 

Cuando alguien consultó sobre la dificultad de sªcar una . revista en nuestro país, ya que no ~abfa el apoyo 
del Estado ni la cantidad suficiente de lectores, contestó: "Cuando uno deja de sacar una revista es que ha perdi
do la pasión, es verdad que se pierde dinero, pero no la juventud". 

Alcances y límites de . 

(Viene de la página 3) 

confluencia de los conceptos de Dios y saC:erdotes, fenómeno ta_n 
familiar en el mundo religioso de los mexicanos. En este senti
do hay, pues, numerosas creaciones, (pensamos tan sólo en los 
motivos míticos de la cerámica) que ciert,mente nos dan acceso a 
la mente de los pueblos en cuestión, sin merecer por eso el nom
bre de escritura propiamente dicqa, de cuya existencia entre los 
antiguos americanos quisiéramos darnos cuenta en un resumen que 
no puede ser sino breve y superficial. 

LOS CODIOES MEXICANOS 

Son conocidisimos los códices mexicanos de los cuales están 
conservados 17 originales, apart~ de_ otros tantos que , c<;>noce~os 
por copias del siglo XVI. Los meJor eJecutados son los cod1ces m1x
tecas. En cuanto a su contenido los más de los có~ices represen
tan una mezcla de temas históricos y religiosos, mientras que en 
otros casos lo tenemos que ver con los así llamado.s totalmente 
o sea libros de adivinación. El análisis de lo,s códices mexican_os 
nos es posible gracias a diversas circuns;ancias, a s~ber: la ex1~
tencia de comentarios de la temprana epoca colorual, el conoci
miento del sistema de numeración, y,•ante todo, el carácter grá
fico de las representaciones, sin que falten los símbolos abstrac
tos y los comienzos de una escritura fonética del tipo silábico. 

LOS CODIOES MAYAS 

No podemos entrar en más detalles tampoco en lo que se re-. 
fiere a los códices de origen maya de los que lamenta!>lemente 
no nos quedan más que tres, a saber:. el Codex Dresdens1s, ~l _Co
dex Peresiano y el Codex Tro-Cortesrano, conservado este último 
en el Museo de América de Madrid. Coinciden las representac10-

Arácnidos toxígenos 

(Viene de la página 3) 

La secreción criptotóxica aparece en el cuerpo de la araña en 
relación con estados fisiológicos, tal como la ovogénesis. 

Kobert en 1901 descubre en los productos. de la trituración 
del c~erpo de las arañas una sustancia de acción hemolítica a la 
que considera como una toxialbúmina. Sachs en 1902 hizo estu
dios con esta sustancia hemolítica llamándola aracnolisina a la que 
Walbum en 1915 la denominó, por ser la anterior vaga e impro
pia, araneilisina, desde que las arañas son araneidos y dentro de 
los Arachnida se engloba a los escorpiones y ácaros y otros órde
nes de escasa importancia médica, resultando entonces el término 
aracnolisina muy amplio. 

Cuando se considera la sintomatología del araneismo debe te
nerse en cuenta que la secreción fanerotóxica es la que la araña 
iñocula a voluntad, en tanto que la secreción criptotóxica acciden
talmente puede ser inoculada por traumatismos que le ocurren a 
la araña al tratar de sacar los ganchos inoculadores de un tejido 
e.orno la piel bastante resistente o por aplastamiento que eventual
mente sufre la araña, teniendo los ganchos incrustados en la epi
dérfuis. Phisalix se.ñala que hay independencia entre la aranei
lisina y el veneno y lo demuestra consideranda los sexos. El ve
neno que es la secreción exocrina existe en los 2 sexos. La ara
neilisina que es endocrina sólo existe en el cuerpo de las hembras 
de determinadas especies cuando empiezan a desarrollar los hue
,Jós después de la fecundación. Durante la oviposición la tasa de 
araneilisina en las hembras decrece. Walbwn ha demostrado que 
la hemolinfa obtenida perforando el gran vaso de la cara ventral 
del cefalotórax posee iguales propiedades tóxico-hemolíticas. Por 
vía digestiva la criptotoxicidad así como la fenerotoxicidad son 
inofensivas. En fin , Houssay en 1916 y Escomel en 1919 han de
mostrado la acción hemolítica de las toxinas contenidas en los 
huevos de Latrodectus mactans. 

El araneismo es, pues, una zootoxicosis provocado por morde
duras de arañas a diferencia del aracnidismo que ·es más general 
y comprendería a los accidentes provocados por arácnidos, ~ de
cir araneidos, escorpiónidos y ácaros. 

nes jeroglíficas en los códices con las célebres estelas, con la di
ferencia de que debido al material, la ejecución de los signos en 
las estelas tiende más bien a un estilo caligráfico mientras que el 
papel (de fibra de pita) facilitó una manera más bien cursiva. 
Al lado de representaciones gráficas se nos presentan, de igual 
modo en las estelas como en los códices, una mayoría de signos 
jeroglíficos cuyo significado ,nos es conocido tan sól!) para una 
tercera parte, más o menos y parece que tampoco dieron resul
tado los ensayos rusos que nace años anunciaron el desciframien
to de las escrituras mayas. Ya representa un gran progreso el 
entender completamente el sistema de numeración, que se basa 
en un cálculo vigesimal y de tanta importancia para la ciencia 
porque los mayas tenían la benemérita costumbre de grabar en 
las estelas que erigfan en sus ciudades, las fechas de su erecci~n. 

Son menos conocidos otros ejemplos de una escritura indíge
na en América aunque es verqad que los toltecas cuando emigra
ron desde Tollan hacia el Sun, no ·olvidaron conducir consigo el 
arte del calendario y los signos jeroglíficos. En su nueva patria 
a la que estos nicarao dieron su nombre, fil!S sacerdotes seguian 
dedicándose a la ejecución de los tonabamatl o sea libros de adi
vinación, que consistían en fajas de, piel de ciervo y alcanzaron 
un tamaño de 10 a 12 metros de largo con escritura en negro y 
rojo, de los que desgraciadamente no se ha conservado ningún 
ejemplar. 

Aún más al Sur, en la parte oriental del istmo de Panamá, 
los Cueva, antepasados de los actuales cuna, conocían representa
ciones graficas que ellos pintaban con distintos colores sobre ta
blas de madera y que asimismo acusan su origen norteño por la 
semejanza con representaciones parecidas usadas entre una que 
otra tribu de Norteamérica. Y siguiendo aún más hacia el Sur 
estamos con el último eslabón de este arte entre los catlo del Es
tado de Antioquia, en Colombia, que sabían imprimir por medio 
de estampillas, o sellos, muestras multicolores en sus tejidos, que 
según los cronistas de la época representaban una escritura ideo
gráfica. 

EL ANTIGUO PERU 

Y encontrándonos así ya en la reg1on andina, surge por últi
mo el problema de la existencia o no existencia de una escritura 
en el antiguo Perú. 

Pensamos, en este orden de ideas, en los llamados kipus, cuer
das de lana o algodón atadas a un palo y de diferente color. Pe~ 
ro realmente es así que estos kipus se debían para fijar valores 
numéricos, sea de ganado, sea de tributos o de unidades milita
res; se efectuaba esto por medio .de nudos practicados en las cuer
das observándose ciertas distancias que correspondían a un es
tricto sistema decimal, expresando a~í el número de las unidades 
de a 1, de a 10, 100, etc., y expresando lógicamente el O por de
jar libre o sea sin nudo, el lugar que correspondía a las unidades 
en cuestión, es patente pues, que a los antiguos peruanos les era 
bien corriente eJ concepto del O. 

Mientras que las tumbas de las costas peruana_s nos han con
servado gracias a su clima extremadamente seco, un nutrido gru
po de kipus, · carecemos por completo de testimonios, quiere de
cir de objetos arqueológicos que pueden comprobarnos el conoci
miento de una escritura propiamente dich,a. El conocido colec
cionista Rafael Larco Hoyle quiere interpretar en este sentido las 
no raras representaciones de pallares en la cerámica, pero la ver• 
dad es que esta representación es una mera hipótesis. Uno que 
otro de los cronistas habla de una escritura gráfica o jeroglífica 
en tiempos antiguos y esa tradición le sírve de apoyo a aquellos 
que con !barra Grasso consideran como una herencia de otros 
tiempos las escrituras jer9glificas de hoy que !l los campesinos 
de algunas regiones de Bolivia les sirven para memorar las ora
ciones cristianas, el Credo o el catecismo católico. 

Llegamos pues, para terminar a la conclusión de que actual
mente (pero podemos añadir: como siempre) nuestros conoci
mientos tienen sus limites trazados por un lado, por la falta de una 
documentación escrita en cuanto a los períogos más remotos cu
ya falta nos cierra lamentablemente una verdadera comprensión 
de la así llamada fase clásica o teocrática. Y por otra parte, sen
timos tanto más que en el más importante caso de una legítima 
escritura del primer milenio o sea en el caso de las inscripcio
nes Mayas, no podemos descifrar todavía en la gran mayoría de 
signos jeroglíficos, y carecemos por e$o de un amplio acceso al 
pensamiento de sus creadores. Hay sin embargo, esperania de que 
en ambos campos, que acabamos de citar, un próximo futUJ:o pue .. 
qe ampliar nuestro horizonte y eso tanto por los ayances de la 
labor arqueológica, como P.Ór revélpciones archivísl:!cas~ 

(Conferencia susten~da por el autor eñ. el In.stttuto "Raúl Po: 
r.ras Barrenechea"). - - . _ .-" . t= . : ..,. • 

CURRIOULUM VITAE DEL DR. TRIMBOBN 

Hermann '.J;'rimborn nació en Bonn el 15 de mayo de 1901 y 
después de cmsar estudios en las Universiaades de Bonn y Mu
nich se graduó de Doctor en 1923, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de Bonn, en cuYo cuerpo docente ingresó en 1929. Fue 
l.lamado a Madrid en 1933 para desempeñar la cátedra recién fun
dada de "Arqueología y Etnología de América", la cual ocupó has
ta estallar la ¡ruerra civil en España en 1936. 

A partir de 1937 fue nombrado catedrático supernumerario de 
la Universidad de Bonn y nuevamente le llamaron de España en 
1941, en calidad de colaborador dél Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas en el Instituto Gonzalo Femández de Oviedo. 
Después de la, Segunda Guerra fue nombrado Director del recién 
fundado Seminario de Etnología de la Universidad de Bono y ca
tedrático titular de la misma. Ha dedicado sus actividades docen
tes principalmente al Continente Ame.ricano y, en especial a la 
historia Prehispánica del Perú, incluyendo en su programa de en
señanza el aprendizaje del quechua. 

Trimbom ha efectuado ocho viajes a América, que le propor
cionaron el conocimiento personal de los demás países latinoa
mericanos, con estudios en el Perú en los años 1951 (como hués
ped de honor en el I Coñgreso de Peruanistas presidido por Raúl 

· Porras Barrenechea), 1955, 1959, 1960 (en que fu~ condecorado 
con la Orden del Sol por el Canciller de la República, Dr. Porras 
Barrenech!!a). En su reciente viaje, Tri.mbom ha estudiado pro
blemas de urbanización en tiempos prehispánicos, · en los valles 
c.osteros del Perú. 

Existen más de 160 publicaciones de Trimborn, entre libros 
y artículos. Sus trabajos están dedicados a problemas america
nistas, entre los cuales nos limitamos a citar los siguientes: Que
llen zur Kulturgeschichte des alten Amerika (1936), Pascual de 
Andagoya (1954), Das alte Amerika (1959) y, ya en 1939, su obra 
sobre Francisco de Avila, que no es otra cosa sino la primera pu
blicación d.el text!) .completo del manuscrito más extenso en len
gua quechua después de haber encontrado Trimbom el manuscri
to original en la Biblioteca Nacional de Madrid; una segunda edi
ción de esta obra, revisada y con comentario, se encuentra en im
prenta y ha de salir en los próximos meses. Un nutrido número 
de escritcis de Trimborn tratan sobre aspectos sociológicos, b,istó
ricos~ lingüísticos y religiosos del Antiguo Perú, entre ellos sus 
trábajos acerca de "El colectivismo de los Incas én el Perú"; "Las 
clases -sociales en el Imperio de los Incas"; "La organizacion del 
poder público en el Imperio de los Incas" y otros más •. 
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Homenaje al Nuevo 
Decano de la 
Facultad de Let ras y 
Ciencias Hum anas 

Profesores universitarios, estudiantes, escritores y artistas, cij
plomáticos y amigos personales ofrecieron al Dr. Alberto Escobar 
un cóctel en el Hotel Bolívar, en homenaje a su reciente elección 
como Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad de San Marcos. 

El ágape tuvo· lugar el día 5 de junio y contó con la asisten
cia del Rector de la Universidad, Dr. Luis A. Sánchez. del Vice
Rector, Dr. Simón Pérez Alva. y de pumerosa asistencia que col
mó por completo el gran salón del Hotel Bolívar. 

Un viejo maestro sanmarquino, ahora profesor emérito, el Dr. 
Luis E. Valcárcel, fue el encargado de ofrecer el homenaje al jo
ven Decano. A su vez, el Dr. Escobar, agradeció el gesto de los 
oferentes c(?n un conceptuoso discurso. 

A continuación publicamos los discursos pronunciados en este 
acto. 
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Discurso del 
El Dr. Alberto Escobar, nuevo Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en la recepción que 

le fue ofrecida en el Hotel Bolívar. 

Dr. Luis E. Valcárcel 

·-
Diseur&o del 

Dr. Luis E. Valcárcel_ 

Esta noche nos hemos reunido en 
torno a Alberto Escobar para e.~resar
le nuestro júbilo por su eleccion para 
el cargo de Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias H~an~s de nues
tra vieja y querida Universidad de_ San 
Marcos. Pocas veces h~bo una JU~ta 
entre dos dignos campaneros q_u~ tie
nen tantos méritos y es de felicitarse 
que ella no haya dividido sino, por el 
contrario unificado a nuestra Facultad, 
porque e'n todos hay el since~o deseo 
de renovarla con el mayor acierto po
sible. Tenemos los medios para hacer
lo, porque nuestro personal, se pue~e 
decir sin vanagloria, es uno _de los. mas 
selectos del país. Ahora, baJo la direc
ción de Alberto Escobar, se puede po
ner en marcha, con paso acelerad?, 
porque Alberto tiene todas las condi
ciones de líder intelectual: brillante 
escritor, linguista de ~erecido presti
gio, maestro de voc!3cion, homl;>~e ca
bal, posee una particul~ V~I}taJa: . es 
el cientüico de la comumcac1on, quien 
conoce a fondo esta actividad humana 
esencial que permite vivir en sociedad, 
desarrollar la cultura, hacer posible la 
comprensión, el entendimiento entre 
los hombres, es decir la simpatía, la 
armoniosa convivencia y ¡que prueba 
más convincente de su prestigio que 
esta consagratoria reunión!. Como al 
país, le ~a faltado a la Uniyersidad la 
integración que sólo se consigue por el 
diálogo y el coloquio entre maestros y 
entre maestros y alumnos, con un buen 
conocimiento semántico que permita lla
mar las cosas por sus nombres, sin fal
seamientos, y establece la confianza y 
la franqueza porque se ahuyenta do
blez e hipocresía. Así viviremos en 
paz de estudiosos, en concordia de com
pañeros en la misma tarea, sin temor 
a la violencia ni de hecho ni de pala
bra, porque la violencia es inconcebi
ble en el ambiente universitario. To
dos estamos seguros y por ello augura
mos que el decanato de Alberto Esco
bar será fecundo y trascendental. Brin
demos por nuestro amigo. 

Dr. Alberto Escobar 
Amigos: 

Debo a don Luis Valc_fu:cel muc~as 
lecciones memorables rec1b1das del in
telectual y del hombre gallardo y gene
roso que es, para satisfacción de quie
nes vivimos encariñados con su perso
na y orgullosos de su obra de investiga
ción, de docente y de promotor de n1,1e
vas disciplinas y nobles empresas. Sus 
palabras y la compañía de Uds., ant i
guos y queridos maestr_os, colegas, ~is
cípulos y amigos entranables, constitu
ye un homenaje que me conmueve y 
compromete. 

Pero sé bien que no estamos con
gregados en torno de una persona. Que 
heDJ.Qs venido a dar tes!i.monio irr~v?
cable de nuestra adhes1on a un v1eJo 
amor: La Facultad de Letras de San 
Marcos, y de una ardiente fe en el des
tino de una institución como la nues
tra convertida ya en Facultad de Le
tra; y Ciencias Humanas, deseosos de 
abrir el horizonte de sus quehaceres 
en respuesta concertada C?n l'.3S requi
sitorias de la época y la c1enc1a. Pues 
si el hombre de letras entendiéndolo 
en su sentido clásico, puede existir y 
crear dentro o fuera de la Universidad, 
y no siempre es en ella donde alcanza 
su mayor estat~a; _el estud~oso, el 
científico de la historia o la filosofía, 
de la literatura o la lingüística, de la 
antropología, la psicología, el arte o la 
geografía, sólo encuentran el ambiente 
adecuado para su formación y sus ha
llazgos en los claustros de una Facul
tad como la de Letras y Ciencias Hu
manas. 

El mundo contemporáneo ha consa
grado ya el rango del científico social, 
mientras las ciencias se han acercad.o a 
las viejas artes liberales con_ la misma 
avidez con que éstas se aproximan a las 
ciencias puras y aplicadas. Y es por 
este precioso encuentro que nos obse
quia el tiempo en que vivimos, que las 
labores de nuestra Facultad -las for
mativas tanto como las de investiga
ción- significan un aporte valiosísimo 
que refluye sobre la vida co1:11unitaria 
e imprime en ella su huella inconfun
dible, ya sea en el proceso. d_e de~arro
llo integral, ya en el análisis e inter
pretación de problemas parciales, con
tribuyendo de ese modo en la búsque
da de un status más justo y de un ros
tro colectivo que nos inspire, como 
país, en la construcción del mundo por 
venir. Bien vale detenerse en esta 
apresurada reflexión, pues participa
mos de un período de asombro y some
timiento insensible a la tecnología, de 
olvido paulatine del ser humano como 
patrón de medida universal, y de ino
cultable preterición de los estudios hu
manísticos, los que, en su versión con
temporánea, son el ideal que ahora en
carna firmemente nuestra vieja Facul
tad de Letras. 

un tipo de universidad elitista, orien
tada a la formación y selección de cua
dros dirigentes, en el entendido que la 
enseñanza superior es el canal desde 
el que nuestras instituciones influyen 
en el destino de la sociedad; la otra, 
en una posición antipódica, ha venido 
reclamando la apertura irrestricta en 
el ingreso y la reducción creciente de 
los niveles académicos. No hay duda 
que el primer punto de vista responde 
a una imagen vigente en otr? epoca, 
mientras que el segundo reacciona des
de nuestros d1as, aunque de manera 
simplista, contra los rezagos del viejo 
esquema tradicional. Somos de aque
llos para quienes tal antinomia encu
bre una falacia que no debe perdurar. 
En efecto, la Universidad y la sociedad 
modernas deben ser concebidas como 
instituciones que, renovándose perma
nentemente, .se adaptan y reajustan de 
manera recíproca al ritmo cambiante 
de la ciencia y la cultura y de las ca
racterísticas socio-económicas de lQs 
pueblos; de tal modo que, si hay lineas 
que llegan al presente desde un pasa
do ya remoto, estas, hoy en día, se dis
p_onen dentro de una distribución que 
remodela el sentido de aquellos facto
res que categorizfil). el papel de la Uni
versidad, y redefinen así su función y 
los nexos por los que la Universidad se 
nutre, e influye a la vez, en la socie
dad sobre la que está asentada y a la 
que se debe. 

Es así como la imagen de la Facul
tad de Letras que nosotros quisiéramos 
no puede esquivar la responsabilidad 
doble de: a) recibir, adaptar y mode
lar a un tipo de estudiante, propio de 
un pais como el nuestro, empeñado en 
un desarrollo integral y, por lo mis
mo, sacudido por el aluvión de un pro
ceso educativo que incorpora a las ma
sas populares en la perspectiva de la 
cultura superior; y, b) por esta misma 
razón también, y ya no por la de la 
vieja Universidad excluyente y aristo
cratizante, tiene la imperiosa tarea 
de promover, seleccionar y estimular 
a los mejores, pero en un segundo ni
vel que contribuirá a dar la tónica a
cadémica del claustro, a renovar y re
mozar sus cuadros docentes, a proveer 
a la ciencia y a sus aplicaciones y a los 
equipos de gobierno de los profesiona
les capaces de edificar una sociedad en 
la que el hombre y sus valores sean la 
meta fundamental. 

En ese sentido, nuestra Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas llega aho
ra a un punto de inflexión en el que 
precisa tener muy en cuenta que, no 
sólo debemos preocuparnos por desa
rrollar un emparejamiento de los co
nocimientos y maneras entre los anti
guos estudiantes secundarios, sino que 
es parte, y de la más importante de 
nuestra tarea, fomentar en ellos una 
toma de conciencia y un cambio de ac-
titud que los prepare para la recta coro-

• prensión del trabajo intelectual y de 
El tratamiento de las cuestiones bá- las misiones que el estudioso y el cien

sicas que afectan a nuestra Facultad, tifico deberán cumplir en la sociedad 
a menudo nos reconduce a la revisión de hoy, y, mµy particularmente, en el 
de planteas que tocan el sentido y na- mundo del futuro, aquel que añoramos 
turaleza de la institución universitaria más justo y humano, aquel que quisié
como un todo. Uno de ellos es, sin du- ramos legar a nuestros hijos. De tal 
da, la polémica entre quienes postulan suerte, que la elevación académica, en 

una segunda instancia de rango y cali
dad fluye consecuentemente y está 
ani~ada por el mismo espíritu que pre
valece en el primer estadio, esto es, 
procurar a través del arte, la ciencia y 
la cultura, una identidad y adhesión 
cada vez más firme a las expectativ~s 
y a las tareas del hombre en el mundo 
contemporáneo, entendiendo que esta 
actitud no responde a una exclusiva 
postura inteléctual, sino que, se conju
ga con una disposición, con un enfoque 
tolerante y generoso para comprender 
y aceptar el alcance de _nuestros .P!<?· 
pósitos de nuestros medios y pos1b1li
dades '10 que en sí es una forma de re
conocér nuestra pertenencia a la comu
nidad· pero al insistir en lo oportuno 
de descubrir este horizonte, lo hac~
mos sin recortar los vínculos a traves 
de los cuales la realidad nacional se 
inserta en una dimensión supranaci.9-
nal, en la que nada de lo que_ at~e 
a la ciencia y al hombre y la Justicia . 
podrá sernos indiferente. Por ~llo la 
más amplia liberta.d de_ pen_sam~ento y 
expresión y la mas cristalina imagen 
de la autonomía son consustanciales _a 
la idea de la Universidad y del trabaJo 
intelectual. 

Dicho lo anterior, permítaseme rese
ñar brevemente algunos tópicos sobre 
los que algunas veces conversé con co
legas, y q4e, siendo muy_ simples, reve
lan nuestro punto de vista acerca de 
lo que hemos venido denominando 1a 
pugna entre el "cambio" y el "statu 
quo". Estoy seguro que coincidimos ~~
dos en la urgencia de renovar y mod~íi
car los diversos aspectos de nuestra vida 
universitaria, y, específicamente, aque
llos que caen dentro del ámbito de _nue~
tra vieja Facultad. Pero la experiencia 
ha demostrado, de manera inequívoca, 
que los ensayos hechos para mejorar el 
nivel académico han sido frenados por 
una falta de articulación, de coordina
ción y eficacia, que sólo puede asegu
rarse desde una estructura administra
tiva moderna y funcional, que ofrezca 
las posibilidades de resolver con cele
ridad y _eficienci~ el ~rdenamiento <3:e 
las cuestiones y situaciones que permi
tirán los reajustes primarios en el ni
vel docente y en el desarrollo acadé
mico. Esta es la primera tarea que nos 
hemos impuesto y que ya está en mar
cha con signos auspiciosos. La segun
da compete al aprovechamiento racio
nal y económico de las disponibilidades 
financieras y humanas de que disfruta 
la Facultad. Apenas empezamos a en
carar esta problemática, y en ella con
fiamos gozar del mismo respaldo con
seguido hasta este momento en la Fa
cultad, de l?arte de profesores 1 alum
nos, así como de la comprension y es
tímulo que nos llegan desde otras fa
cultades muy vinculadas con la nues
tra y, es de esperar, también, con el 
respaldo del Consejo Universitario. Só
lo entonces, creemos que será posible, 
y pensamos que hay que empezarla en 
breve, la reflexión serena, abierta, de 
nuestros planes y programas, de los 
métodos de enseñanza seguidos en las 
diferentes asignaturas, de las metas 
propuestas para cada nivel de la Fa
cultad, de la correlación de requisitos 
Y. prioridades, de la redefinición del 
concepto de "cátedra", de la incorpo
ración d~l contingente de trabajo y ca
pacidad que significan 1011 profesores 

que no tienen representación directa 
en el Consejo de la Facultad, y que, 
por mandato de la ley tampoco pue
den acceder a la dirección de los De
partamentos e Institutos. En esta pers
pectiva se poqrá distinguir, sin en~~
brimientos, cuales son nuestras posibi
lidades reales de investigación y cuáles 
son los medios más adecuados para fo
mentarla y preparar a ·un tipo de es
tudioso que esté especialmente califi
cado para consagrarse a esa tarea. 

La reforma de la Facultad de Letras 
que propugnamos, inspirados por un 
feliz concierto de la voluntad profeso
ral y la ansiedad estudiantil, no podrá, 
sin embargo, perfeccionarse, si, quie
nes convivimos en las aulas y patios 
de la Facultad no convenimos en lo im
perioso de una autoreeducación, como 
profesores o alumnos, y, esencialmen
te como personas, que antes que en de
rechos, debemos pensar en obligacio
nes; que antes que en querellas, en res
tablecer la comunicación franca ; que 
antes que en destacar problemas, el? 
avizorar soluciones. El progreso sera 
lento y en algunos momentos suscita
r á d~sconfianza o inducirá al desáni
mo· pero cuando ello llegue recorda
ré 'no sólo el testimonio de adhesión 
de quienes ahora me acompañan y co_n 
su actitud cordial me comprometen, si
no también que, la única razón de la 
candidatura que me ha llevado al Deca
nato ha sido el propósito muy firme, 
muy honesto, muy auténtico, de con
tribuir a diseñar la Facultad que, como 
estudiante hubiera querido conocer, y 
que, ahora como profesor, pienso que 
es la tarea no mía, ni de un pequeño 
grupo de amigos, sino de todos los que 
estamos empeñados en transformar la 
Universidad y el país, y sabetnos que 
este logro sólo será alcanzable y per
manente si, a la vez, conseguimos rede
finir las expectativas y los valores que 
tipifican a un nuevo tipo de estudian
te, de profesor y de ciudadano. 

Por nuestra antigua y remozada Fa
cultad de Letras y Clencias Humaoas, 
por el futuro que la aguarda en un país 
libre que busca su destino, por Uds.1 
y por los ausentes queridos, quede aqui 
esta promesa esperanzada. Muchas 
gracias, amigos. 

A NUESTROS 
LECT0RES 

Los ejemplares y colección 
de 37 números de "Gaceta San
marquina'• pueden adquirirse 
en el Departamento de Publi
caciones (Edificio Kennedy -
OL 809 - Av. República de 
Chile ~ 5) en las Librerías Uni
versidad de San Marcos y Me
iía: Baca, y en cualquiera: de 
las librerías y puestos vincula
dos con la Distribuidora Inca. 
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los Juegas Florales Uliliversitarios 
"EL primero no es el único ganador", dijo olguno vez un atleta 

británico, Roger G. Bonnister, refiriéndose o los atletas de los 
Juegos Olímpicos modernos, restaurados en 1896 de los cenizos de lo an
tiguo Grecia. Bonnister clasificó en tres categorías o los deportistas que 
entraban o lo brego: los que conscientemente no esperan ganar ninguno 
medalla; los que esperan ocupar un lugar de privilegio, pero que no tienen 
nodo que perder y los favoritos o poseedores de títulos. Según lo ideo 
de este atleta inglés, en el terreno del deporte los ganadores en potencio 
pertenecen o los dos primeros grupos, porque ellos apenas están ponien
do un pie en lo competencia, mientras que los favoritos tienen los pies 
puestos en lo escena y sienten angustio porque los desplacen sus segui
dores. 

Lo ideo de Bonnister aplicado al deporte no está lejos de lo compe
tencia intelectual. Puede decirse que es su imagen y porolelomente pue
de aplicarse o otros campos en donde lo supremacía está en juego. 

Lo mayoría de los 204 trabajos presentados o los Juegos Florales 
Universitarios: CENTENARIO REPUBLICANO DE LA FACULTAD DE LE
TRAS Y CIENCIAS HUMANAS ha entrado en lo competencia sin tener 
nodo que perder, excepto lo ilusión del triunfo. 

Poro algunos concursantes, lo competencia ha sido desigual. El ar
gumento es que han asistido o los Juegos Florales, literatos yo reconoci
dos. Poro otros, en esto oportunidad no ho habido revelaciones litera
rios. Pero tendríamos que decir, si11 'Osumir fo defensa, que lo naturaleza · 
ae lo competencia es eso, cuofquiéro que seo su género. A elfo concu
rren tonto los "omoteurs" como los yo consagrados. Lo difícil es emer
ger del llano, def anonimato. Ese es el objeto del concurso, en el senti
do honesto. 

Compartiendo con fo ideo del atleta aludido destocamos primero o 
los menciones honrosos. En poesía han sido galardonados Lodisloo Ede
rico Plocencio, (Trujillo) con "Los cálices del barquero"; y Pedro Hernón
dez Novorrete (Son Marcos), con "En el amor profundo" . En cuento 
hon obtenido esto mención: Juan José Colixtro Morales (Son Morcas), 
con "Así los cosos y otros cuentos"; y Jaime Loli (Son Marcos), con "El 
espío" . e'n ensayo tienen mención honroso, Manuel Francisco García 
(Son Marcos) con "Alternativos poro nuestro cambio social"; José Porto
carrero W~ninger (Son Marcos) con el trabajo "El mor territorial: expre
sión de un derecho consogrodo" y Eduardo Vilfegos Gonzoles (Arequipo) 
con "Alegría: el Mundo es Ancho y Ajeno". 

Los segundos premios hon sido los más disputados según los jurados. 
A elfos les ha correspondido el segundo peldaño de honor. En poesía 
compartieron el premio: Abel Rublo (Arequipo) con "El corazón del poe
ta"; y Mirke Louer (Católico de Limo) con "En lo trabo de Occidente". 
En cuento ha sido gonodor Gregario Mortínez Navarro (Son Marcos), con 
"Lo promesa y otros cuentos". Y .en ensayo le correspondió o Gustavo 
Gorriti Ellsnbogen (Son Marcos) con "El artista y el revolucionario". 

Pero lo gran ganadora en estos Juegos Florales es lo juventud estu
dioso que ha tenido un estimulo poro ordenar sus ideos y poner o pruebo 
su copocidod intelectual en el campo literorío. 

Pruebo de ello ha sido lo numeroso concurrencia de participantes, 
aunque lo mayoría ho hecho solamente un esfuerzo por competir. Algu
nos de ellos serón probablemente los ganadores de moñona . 

Nuevos Valores 

LOS jurados calificadores han declarado ganadores del concurso o 
Marco Martas en el género poesía, o Eduardo Gonzoles Vioño 

en cuento y o Hugo Guillermo Cárdenas quien ho compartido el primer 
peldaño en el género ensayo con Julio Ortega, 

Desde que se anunciara lo convocatorio de estos Juegos Florales, el 
ambiente literario en todo el país cobró gran animación, por lo magnitud 
del evento literario y lo ansioso espero de fes nuevos valores que suelen 
coronarse en esto clase de competencias literarios. En efecto, lo juven
tud estudioso respondió con avidez al concurso, cuyo antecedente más 
inmediato es el de 1 96 1 , llevado o cabo también por lo FUSM. Esto 
vez, los concursantes presentaron sus trabajos masivamente, 204 trabajos 
en total, divididos en lo siguiente formo : poesía 143, cuento 44 y ensayo 
17, cifras que revelan el gran interés de fo nueva. generación intelectual 
del Perú por ocupar un lugar de primacía, de amplitud nocional. Se ha 
recibido trabajos no sólo de los universidades limeños, sino también de 
casi todos fas universidades provincianos, como también <le estudiantes 
peruanos en el extranjero, tal el coso de los' de España y Argentino . 

Una semana de actividades 
Lo entrego de premios o los gonodoreSI de los Juegos Florales se rea

lizó en ceremonia especial ef 3 de junio en el Teatro Municipal, lugar 
donde tradicionalmente se ha hecho entrego de premios similores en opor
tunidades anteriores. Este acto central estuvo presidido por el nuevo De
cano de lo Facultad de Letras y Ciencias Humanos, Dr. Alberto Escobar 
y contó con lo asistencia de poetas y escritores consagrados entre otros, 
el Dr. Augusto Tomoyo Vargas, Carlos Germón Belli, Arturo Corcuero, 
Winston Orrillo, Washington Delgado y Gustavo Volcórcel, quienes ofre
cieron un recital de sus creaciones, ante un público estudiantil entusias
ta y numeroso. 

Lo ceremonia de entrego de premios contó con el concurso del con
junto Teatral de lo FUSM., recientemente constituido que escenificó "Los 
mujeres ante el sepulcro", y el Coro Universitario de· Son Marcos, que di
rige Roso Alorco que ofreció un recital de canciones peruanos. 

Durante lo semana dedicado o los Juegos Florales se realizaron con
ferencias ofrecidos por los Drs. Alberto Ruiz Eldredge y Luis Guillermo 
Lumbreras. Se proyectaron películas de distintos nacionalidades: "Los no
ches de Cobirío" (ftoliono), "Los aguas bojan turbios" (Argentino), "El 
hombre de Arón" (Canadá) y "El Sirviente" (Inglaterra?. 

El Ballet de Son Marcos ofreció, o su vez, en el Teatro Municipal 
un selecto programo de danzo clásico y costumbrista: "El espectro de lo 
roso", algunos piezas chopinionos, "Lo Piri", "Clase de Danzo", etc. El 
Teatro Universitario de Son Marcos contribuyó al realce de lo semana 
de fos Juegos Florales con lo presentación de " Ño Cotito". El programo 
de actividades concluyó con un concurso de pintura al aire libre en el 
Porque Universitario y con un baile de confraternidad que se realizó en 
los pasillos del pabellón de Letras en lo Ciudad Universitario. 

El Conjunto de Ballet de San Marcos que ofreció aplaudidas actuaciones 
durante la Semana de los Juegos Florales organizad.os 
por la Federación Universitatja de San Marcos. 

"GACETA SAN 

V na tarea diñcil 
El trabajo más difícil poro fo culminación de fos Juegos Florales fu 

el de los jurados. El elevado número de participantes ha dificultado e 
cierto modo lo toreo. Pero esto no ha sido óbice poro que fas decisi 
nes se tomen o su debido tiempo. lr!oy que reconocer que los jurados 
han emitido sus dictámenes en un tiempo relativamente te:orto o diferen 
cío de los competencias anteriores en los que se han visto cosos de de 
moro de hasta por más de un año. En este sentido, fo fid lntelectuo 
que acabo de finalizar se ha cumplido de acuerdo o lo trozado por 1 
Ccmisión Organizadora y ha sido uno de los competencias, según opi 
nión de algunos intelectuales, más justos e imparcia les . 

El jurado poro el g~nero pcesía estuvo integrado por los Drs.: Jos 
Alvorodo Sónchez, Washington Delgado y Francisco Bendezú. Poro e 
género cuento, lo integraron los Drs. : Alberto Escóbor, Antonio Cornej 
Polar y Francisco Bendezú. Y poro el género ensayo, los colificodore 
fueron los Drs.: Alberto Tauro del Pino, Luis Guillermo Lumbreras y Jo 
Russo Delgado. 

Codo Jurado recibió .sólo los trabajos correspondientes o su género 
firmados únicamente con pseudónimos. Cuando codo uno de elfos eml 
tió su dictamen, yo seo por decisión unánime o por simple mayoría, re 
cién fueron conocidos los nombres de los premiados, los mismos que s 
encontraban en un sobre lacrado. 

Casti connuhi 
(Poema) 

Cada mañana, marido y mujer, sentados y limpios, 

comiendo tostadas, ruido de rata, 

leyendo los diarios, matando las moscas, 

hablando del clima, cada mañana, 

esperan la noche, el hastío sexual: 

fingirse dormidos, fingirse despiertos, 

decirse palabras de libros de amor 

cada mañana, marido y mujer, 

van al trabajo, regresan, almuerzan, 

van al trabajo, regresan. se acuestan, 

gordos, lustrosos, años de años, 

esperan la noche, matando tostadas, 

matando las moscas, matando los diarios, 

matando los climas, cada mañana, gordos, 

payasos, esperan la noche, el hastío sexual: 

fingirse dormidos, fingirse despiertos, 

decirse palabras de libros de amor, 

cada mañana, rata y rata, rata y rata. 

"La Poesía 

es 

como 

un Río" 

Marco Martos 

pARA Marco Martos el quehacer poético es una ocupa• 
ción tenaz, una especie de lucha entre la voluntad d 

escribir y una resistencia interna, lucha en el sentido papinia 
no. 

-Intento escribir con bastante frecuencia. Escribo poco, 
ge~eralmente por ráfagas que pueden durar un día, una 
mana o un mes, responde a una pregunta planteada por }Iil 

debrando Pérez. 

Fruto de estas ráfagas son sus creaciones poéticas, algu 
nas de ellas ya publicadas en libro, como Casa N estra (1965) 
y poemas publicados en antologías de reciente eaición y en 
revistas como "Harawi", "Ciempiés" o "Estación Reunida", 
para no citar todas. 



AR QUIN A" 

-La poesía es como un río que baña y da nombre a las 
cosas y transforma a las cosas conocidas" . -Es su definición 
sustancia l. . , 

Na cido en Piura en 1942, Marco Martos, su forma c1on 
wliversitaria está ligada íntimamente a la Universidad Cató
lica de Lima donde ha estudiado Letras. En el concierto na
cional es ferviente admirador de Carlos Germán Belli, W a s
laington Delgado, Alejandro Romualdo, Javier Sologur?n y , 
por supuesto del desaparecido Javier Heraud, despues de 
Vallejo. 

Vendaval es el poemario que ha obtenido e l primer pre
mio en poesía en los Juegos Florale s 1967. 

"La 

Realidad 

como tema" 

Eduardo . 
Gonzales Viaña 

Un joven trujillano, na cido en Chepén en 1941 y forjado 
espiritualmente en las aulas de la Universidad de Trujillo, 
en donde también se forjara nuestro entrañable vate ~ sar 
Va llejo y toda una generación de intelectuales que son hoy 
elementos representa tivos en diversas área s de la cultura na
ciona l, es quien ha obtenido el galardón máximo en el géne
ro cuento. Eduardo Gonzales Viaña, un excelente prosista, 
conocido ya por sus narraciones publíca das en varias revi5; 
tas, pero sobre todo por "Los peces mueztos'' (1 964), presento 
y ganó el primer premio con su selección de tres cuentos reu
nidos bajo el título de Diversas batallas. 

- La literatura es vida- nos dioe Gonzales Viaña a l 
abordarle sobte su obra literaria -cada s ituación, cada ex
periencia diaria es un capítulo de lo que uno escribe. Mis 
cuentos no son otra cosa: mis propias batallas. 

Hablándonos del tema de sus narraciones ma nifiesta que 
le interesa " ....... .la realidad en sus diversos planos. La rea
lidad vita l" . Hay en la rea lidad, según él, todas las posibi
lidades argumentales que se quieran para cualquier género 
de literatura. "No existen para mí categorías entre la novela 
y el cuento, a mbos son uno solo; pero yo prefiero por ahora 
el cuento aunque mi obje tivo es hacer novela", nos confiesa. 

Una vieja anécdota roe todavía la memoria de Gonzales 
Viaña . Había escrito un cuento en la escuela , cuando ape
nas contaba doce años. Era un cuento de corte ind igenista. 
Su padre a l leerlo le dijo : "Has escogido la carrera dé es
critor y redentor, y eso cuesta". Ha preferido afrontar el ries
go que le predijera su padre y todo lo que hasta hoy ha es
crito le cuesta una metódica dedicación y vaciar la carga 
a la pluma día a día. Gonzales Viaña es un e scritor perse
verante, escribe todos los días aunque sea unas líneas. Se
guro de sí mismo, tiene fe en lo que hi:ice. Se muestra colo
quial frente al amigo. 

- Estaba seguro de que ganaría el primer premie-

A juicio d el Dr. Escobar, uno de los miembros del jurado 
pena esta especialidad, los cuentos de Gonzales Viaña son 
de calidad excepciona l. "Es uno de los libros mejor premia
dos que se conozca". "Para mí, d ice el Dr. Escoben, ha sido 
un placer premiar a Gonzales Viaña. La crítica dará mejor 
cuenta de ello y , estoy seguro, ganará otros premios. Ba sta 
decir, que hay ya interés por traducirlo al alemá n". 

"Una Batalla Perdida" 
(FRAGMENTO) 

-Querido Dr. ¿Cuándo dijo Ud. que se casaba?. 
Quería preguntarle. Pasaba por su puerta y se me ocu
rrió. Pensé: el Dr. estará trabajando. Está solo. Un 
joven de provincias sin muchos conocidos en la capital. 
Y he venido para hacerle un poco de compañía. ¿Den
tro de un mes, difo?. 

-Un mes. 
-Y la, novia ¿de la capital?. ¿De la capital? ¿C::om-

provinciana?...... Oh, bueno, no se preocupe. 
Señor Daveluis. Señor ...... daveluí no estoy solo 

no necesito tu compañía. Se pondrá Ud. triste si le di-
go ...... 

-¿Y mientras tanto? ...... No sea corto, soy su ami
go. También he sido Joven y lo comprendo. Soy un 

viejo criollo y eso que no le cuento. Bueno, sobre eso 
quería hablarle. Como comprenderá. no me gustarían 
fiestecitas en su departamento. Ni amigos con amigas. 
¿Me entiende? Ud. sabe a lo que me refiero. 

- Señor Laveluis, 
-Laveluí, para servirle. 
- Mire mire lo que estoy pensando deje su arpa, 

cuelgue su violín, váyase a Mire, yo creo que podré 
venir al menos con mi novia. Quiero decir solamente 
con ella me ha vencido. No tendrá que decir que decir. 
Entiendo que no tendrá que decir. 

- A eso quería llegar. Eso es lo que yo buscaba: 
su franqueza. Señor Dr. Tiene ni un amigo. Un amig(?, 

La 'Literatura y el Ensayo 

LOS tra bajos recibidos en el género ensayo, versan so-
bre diversos tema s. Sin embargo, los que han ga

nado e l primer premio tratan tema s de literatura. Hugo Gui
llermo Cárdenas Mandujano ha ganado el primer premio con 
su trabajo crítico titulado "Cuentos andinos : estudio y va lo
ración de la obra y sus personajes indígenas". Julio Ortega 
ganó también el primer premio en es te género con su trabajo 
"Idea y literatura en el Perú". Tanto Cárdenas como Ortega 
son estudiantes de la Universidad Católica de Lima. Cárde
nas, ha surgido del anonimato como ensayista en estos Jue
gos Florales, y su trabajo nos revela una ma gnífica proyec
ción. Ortega, conocido periodista y poeta casmeño, tiene ya 
publicados libros de poesía "De este reino'' (1946), "Tiempo 
en do" 0 966), y otro con el título de "Teátro" (1 965). 

Tarea que debe repetirse 
La rapidez con que han terminado los Juegos Florales de 

este año ha satisfecho a universitarios y extraños. Esto se 
debe tanto a los Jurados calificadores como a los organizado
res del certamen. 

La Federación Universitaria de San ~arcos, por interme
dio de la Comisión organizadora, presidida por el estudiante 
y delegado al Consejo Universitario, Carlos Enrique Becerra 
ha desarrollado una actividad encomiable. El programa de 
actividades como el desarrollo mismo de los Juegos Florales 
se ha cumplido normalmente, relevando de este modo la ac
tividad estudiantil más allá de las aulas sanmarquinas. 

-Los Juegos Florales de este año han dejado un saldo 
positivo. -Coinciden en esta opi:nión los jurados de los tres 
géneros literarios. 

Estamos seguros que el concurso literario que acaba de 
terminar quedará como un precedente en los anales de la vi
da universitaria sanmarquina, como una muestra de buena 
voluntad para realizar actividades de esta magnitud. 

Reportaje de ROMAN ROBLES MENDOZA 
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8BRAS EN UN A€li0 
El Centro de Investigaciones de Teatro Peruat'lo, del 

Teatro Universitario de San Marcos, considerando la no
toria escasez en el repertorio teatral peruano, de obras 
de corta extensión, y siendo necesario estimular este 
tipo de creaciones dramáticas tan pro~icias para las 
campañas de difusión teatral en los mas vastos secto
res de la colectividad, convoca al SEGUNDO CONCUR
SO NACIONAL DE OBRAS EN UN ACTO, de conformi
dad con las siguientes bases: 

1.-Podrán participar en el Concurso los escritores 
de nacionalidad peruana residentes en el país o e l ex· 
traniero. 

2.- Las obras serán dramáticas o cómicas y en pro
sa o en verso. 

3.-Sólo serán admitidas obras inéditas y no re
presentadas. 

4.-Los temas serán libres aunque se recomienda 
que tengan carácter nacional. 

5.- La duración de las obras no será mayor de una 
hora. 

6.- Los trabajos deberán presentarse mecanografia
dos a doble espacio, por cuadruplicado y firmados con 
seudónimos. En sobre cerrado que lleve en su parte ex
terna el seudónimo utilizado, se indicará el nombre y 
la dirección del concursante. 

7.-Los trabajos deberán remitirse a: Concurso Na
cional de Obras en un Acto. Centro de Investigacionesi 
de Teatro Peruano, del Teatro Universitario de San Mar
cos. Lampa 833, Lima. , 

8.-El plazo para la recepción de los trabajos ven
cerá el jueves 31 de agosto de 1967, a las 7 p.m. 

9.-El premio será de S/, 5,Q00.00 para la Mejor 
Obra en un Acto. 

10.-El Jurado Calificador estará compuesto por un 
Catedrático de lo Facultad de Letras de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y por sendos delega
dos del Teatro de la Universidad Católica y del Teatro 
Universitario de San Marcos. 

11.-El fallo del Jurado será dado a conocer en el 
transcurso de la segunda quincena de setiembre de 1967. 

12.-Dos ejemplares de cada uno de los trabajos pre
sentados, quedarán en el Archivo del Centro de Inves
tigaciones de Teatro Peruano, del Teatro Universitario de 
San Marcos. 

13.-La entrega de los premios se hená en ceremo- -
nia especial. 

14.-Las obras que resulten premiadas serán repre
sentadas y publicadas, preferentemente, por el Teatro 
Universitario de San Meneos. 

Lima, junio de 1967. 11 
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"Música y Danzas del Perú", en la modalidad cuzqueña, también 
se presentó con números especiales en la Semana dedicada 

al certamen literario, en la Ciudad Universitaria. 
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Recomendaciones del III Seminario sobre la 

enseñanza de Medicina Preventiva y 
Salud Pública 

Publicamos a continuación 
las recomendaciones que se 
han derivado del m Seminario 
sobre la Enseñanza de Medici
na Preventiva y Salud Pública 
en las Escuelas de Medicina 
Veterinaria de la América La
tina, que se reunió en la Facul
tad de Medicina Veterinaria 
de nuestra Universidad del 6 
al 18 de marzo próximo pasa
do, con la concurrencia de las 
delegaciones de todos los paí
ses de América Latina, 

2.- Para hacer esto posible es ne
cesario que tanto los Servicios de Sa
lud como lds de Ganadería, contemplen 
en su organización departamentos de 
Bioestadística y de Epidemiología y que 
los profesionales encargados de las ta
reas vinculadas directa o indirectamen
te a la promoción de la salud tomen 
cursos de preparación acorde con la de
manda actual de la Medicina Veterina
ri;i en este campo. 

3.- Que la acción de educación re
ferente a lo que es capaz de producir 
el médico veterinario debe ser dirigi
da también a especialistas de otras dis
ciplinas vinculadas a la salud, especial
mente en los centros de enseñanza de 
Post-Grado de la especialidad. 

4.- Que se revisen los programas 
de estudios de las Es-cuelas de Salud 
Pública, en lo referente a la especiali
zación del médico veterinario, para que 
la enseñanza que en las mismas se im
parte sea mejor aprovechada por el 
médico veterinario y otros profesiona
les que reciben entrenamiento en tale:, 
Escuelas. Para que ·esto sea posible 
se recomienda que las autoridades de 
las Escuelas de Salud Pública establez
can un mayor contacto con las Escue
la"s de Medicina Veterinaria. 

El 111 Seminario sobre la Enseñanza 
de Medicina Preventiva y Salud Públi
ca en Escuelas de Medicina Veterina
ria de la América Latina reconociendo 
que las diferentes actividades con las 
que el médico veterinario contribuye 
a un mejor beneficio económico y so
cial del hombre, no han alcanzado aún 
un desarrollo adecuado, tanto poi;que 
no se le ha utilizado en toda su capa
cidad en servicios tan importantes co
md' los de Ganadería y Salud Animal, 
donde se ha carecido de las técnicas 
modernas de la Bioestadística, Epide
miología y Administración, lo que ha 
constituido un freno en el desarrollo de 
I; profesión misma, limitando de esta 
forma su progreso y contribución a la 
Salud Pública. 

5.- Que las Escuelas de Salud Pú
blica contemplen en su cuerpo docente 
a médicos veterinarios y den, en el de
~arrollo ~~ sus programas, una mayor 
mformac1on sobre las contribuciones 
que ef méd1co veteriharfo puede apor
tar a los integrante~ del equipo· de Sa
lud Pública, tal como en la actualidad 
se hace en algunas Escuelas de esta es
pecialidad, sugiriendo a la Oficina Sa
nitaria Panamericana que en· las reu
niones periódicas de Directores de Es
cuelas de Salud Pública, patrocinadas 
por esta Organización, se haga llegar 
esta recomendación. 

Lo que destacó dwrante la fiesta del "Cachimbo Veterinario", fue el "remate" de las nuevas alumnas, 
tal como se aprecia en la foto. 

Es indudable que los médicos vete
rinarios formados en los últimos años 
están en' condiciones de trabajar con 
esas técnicas, pero sus esfuerzos se ven 
frenados por desconocimiento de quie
nes dirigen con una influencia mayor 
o menor los servicios estatales. 

La perpetuación de sistemas de tra
bajo basados, principalmente, en ac
ciones esporádicas mal aplicadas y sin 
evaluación valedera, han contribuido 
a que el médico veterinario no haya si
do reconocido y utilizado plenamente 
en la medida de las posibilidades que 
Je brindan sus conocimientos. 

Por estas razones y con el fin de que 
la comunidad reciba los beneficios que 
a ella misma puede aportar el médico 
veterinario en los niveles comunales, 
regionales, federales, etc., se reoomien • 
da: 

l.- Que se intensifique la enseñan
za de la Bioestadística, EP.idemiología 
y Administración en las diferentes Fa
cultades de M«::dicina Veterinaria de 
América Latina, por considerar que 
constituyen las bases para que Ja· acti
vidad del médico veterinario en el 
campo de la Salud Pública sea reco
nocido y utilizado. 

,6.- Con el f in de cumplimentar 
los postulados de la OPS/OMS, en la 
relación de la producción de bienes y 
servicios con la salud y a fin de pro
yectar en forma concreta los conoci
mientos de las Ciencias Veterinarias en 
este campo a través de una mayor pro
ducción de alimentos, se recomienda 
que todas las Oficinas de Zona de la 
OPS cuenten con asesores permanen
tes en Medicina Veterinaria, especiali
zados en Salud Pública. 

7.- En vista de que el crecimiento 
demográfico tiende a agravar aún más 
el estado sanitario de las comunidades 
urbanas y rurales en América Latina, 
se recomienda que estos países utilicen 
los servicios de los médicos veterina
rios en los programas de higiene am
biental, de zoonosis, higiene de los ali
mentos, etc., con el fin de mejorar las 
condiciones socio-económicas y sanita
rias de estas colectividades. 

Celebraron tradicional fiesta 

del "Cachimbo 

En el local de la Facultad de Me
dicina Veterinaria, se llevó a cabo 
el día 3 de junio la tradicionc;d fiesta 
del Cachimbo Veterinario, con el 
objeto de dar la bienvenida a los 
alumnos que han ingresado al pri
mer año de estudios. 

La ceremonia estuvo presidida 
por el Dr. Elmo de la Vega, Decano 
de esta Facultad y a ella asistieron 
profesores de esa casa de estudios, 
así como los familiares, amigos de 
los alumnos y personal administra
tivo. 

La programación correspondiente 
incluyó números deportivos, remate 
de cachimbos y nn almuerzo de ca-

Veterinario" 

maradería, después del cual se efec
tuó un baile social en los sqlones 
del Centro de Estudiantes. 

Asimismo se hizo entrega de pre
mios a los mejores alumnos en el 
año 1966. El premio de la Promo
ción 1966 recayó en el Sr. Silos Gon
zález del Aguila, a quien se le hizo 
entrega de un Microscoplo donado 
por la firma Sanivet S. A. 

Los premios para los mejores 
alumnos de cada año, recayeron 
en los señores: Silos González del 
Aguila (cuarto año), Arturo Salas 
Serrano (tercer año), Marcelo Rojas 
Cairampoma ('Segundo año) y Enri
que Shiroma (primer año). 

SE GRADUO PROMOGION DE VETERINARIOS 1,966 
La ceremonia de graduación de la 

promoción 1966, "Doctor Luis A. Sán
chez", se realizó el 27 de mayo en el 
Auditorio de la Facultad de Medicina 
Veterinaria. 

Momentos antes de la ceremonia, 
desfilaron por las instalaciones de la 
Facultad, ataviados con sus respectivas 
togas y birretes, los doctores: Luis Al
berto Sánchez, Rector de la Universi
dad y Padrino de la Promoción; Simón 
Pérez Alva, Vice-Rectór de 1a Univer
sidad; Elmo de la Vega, Decano de la 
Facultad, los Catedráticos de la Facul
tad y los Graduandos, miembros de la 
Promoción. 1966. 

Promoción 

Seguidamente se dio inicio a la so
lemne ceremonia de Graduación con la 
entonación del Himno Nacional por to
dos los asistentes, después de lo cual 
el señor Ello Delgado, a nombre de la 
Promoción, hizo uso d~ la palabra, pa
ra manifestar su agradecimiento, tan
to a la Facultad como a la Universi
dad, así como su satisfacción y sus as
piraciones futuras ahora que han lo
grado culminar los estudios profesio
nales. 

A continuación, se procedió a entre
gar a cada uno de los treintaisiete 
miembros de la Promoción, un Diplo
ma que les acredita la terminación de 

sus estudios académicos, siendo pre
miados con calurosos aplausos por el 
público asistente. 

Continuando con la ceremonia, el 
Padrino de la Promoción, Dr. Luis Al
berto Sánchez, pronunció un discurso 
en el que manüestó la importancia de 
la ceremonia que se estaba realizando, 
e igualmente auguró un brillante de
sempefio en la vida profesional a cada 
uno de los miembros de la Promoción 
que lleva su nombre. Luego disertó el 
Doctor Elmo de la Vega Díaz, Decano 
de la Facultad, quien felicitó, no sólo 
a los graduandos, sino también a sus 
familiares, por haber logrado ver rea-

lízadas sus aspiraciones estudiantiles, 
ofreciéndoles además la colaboración 
de la casa de estudios que él represen
ta, en los problemas que puedan tener 
los flamantes profesionales en el ejer
cicio de su carrera. 

Al terminar la ceremonia, los gra
duandos fueron homenajeados con un 
cóctel, servido en el Salgn del Centro 
de Estudiantes, del que participó tam
bién la numerosa concurrencia. 

Como cierre del programa en ho
nor de la Promoción 1966 se efectuó 
a las 11 p.m. un Baile Social en los Sa- . 
Iones de la Asociación de Médicos Ve
terinarios del Perú. 

"Dr. Luis Alberto Sánchez'' 

Los integrantes de la promoción 1966 de veterinarios "Luis Alberto Sánchez", 
posan en esta vista junto con el padrino y profesores, aicrviados con la clá

sica toga y birrete. 

Nuevo Decano de 

la Facultad de 

QUIMICA 

En sesión de 'Consejo de Fa
cultad realizada el día jueves 
8 se eligió Decano Titular de la 
Facultad de Química de la Uni
versidad de San Marcos para 
el período 1967-1'970 al Cate
drático Principal lng. Dagober
to Sánchez Mantilla. 

El nuevo Decano ingresó en 
la Docencia Universitaria el 
año de 19-52 como Jefe de Tra
bajos Prácticos de Físico Quí
mica. En el año de 1957 siguió 
cursos de perfeccionamiento 
en Físico Química en la Uni
versidad de New Hampshire y 
de 1964 a 1966 en la Universi
dad de Indiana, donde trabajó 
en investigación, en colabora
ción con el Dr. Walter J. Moore 
destacado físico químico, op
tando el grado de Master en 
Química. Durante sus estudios 
en esta Universidad fue califi
cado como estudiante de honor. 
Al ser elegido :Pecano el lng. 
Sánchez Mantilla ejerce las Cá
tedras de Físico Química Expe
rimental y de Termodinámica 
Química como Catedrático 
Principal a Tiempo Completo. 

Natural de Arequipa el lng. 
Sánchez hizo sus estudios se
cundarios en Areqµipa y Lima. 
Es miembro del Colegio de In· 
genieros del Perú, de la Fede
ración Nacional de Ingenieros 
Químicos y de la Asociación 
de Ingenieros Químicos de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, instituciones 
donde ha desempeñado impor
tantes cargos. 
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El estudio de la humanidad 

Uno de los estudios antropológicos 
que se hizo después de la segunda gue
rra mundial orientado al conocimiento 
general del hombre es el que Stuart 
Chase publicó con el título original de 
The proper study of mankind. Este 
trabajo apareció por primera vez en 
1948 y el autor publicó 8 años más tar
de la segunda edición con una serie de 
modüicaciones en su contexto. En 
castellano se tiene una, la traducción 
de Andrés M. Mateo hecha para la edi
torial UTEHA, el mismo que lleva el 
título de El estudio de la humani
dad (1). 

pensamiento sebre la condición del 
hombre como ser capaz de producir 
cultura. En este sentido las ideas y es
tudios de Linton, de Boas, Kroeber y 
otros antropólogos de la escuela nor
teamericana forman la base fundamen
tal de la obra. 

Pero Chase no sólo hace un análisis 
de la humanidad inductivamente, sino 
que utiliza elementos particulares del 
hombre y de la sociedad para iormu
lar conclusiones. Su visión de los com
portamientos humanos es más bien una 
visión del economista, y esto es evi
dente si consideramos que el autor an
tes que sociólogo o antropólogo es eco
nomista. 

Esta obra es un tratado general de la 
humanidad. Stuart Chase parte de pre
misas históricas para desarrollar su En este manual encontramos diver-

:, 
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~niversidad Nacional Mayor de 
San Marcos 

Comité de .Extensión Universitaria 

3er. Salón Nacional de Estímulo a las 

Artes Plásticas 
B A S E S 

1.-EI Comité de Extensión Universitorio .de lo Universidod Nocional Ma
yor de Son Marcos convoco o su Tercer Salón Nocional de Estímulo o los Artes 
Plásticos. 

2.-Siendo el propósito de este Salón promover lo creación plástico de 
los jóvenes generaciones, sólo podrán concurrir los artistas peruanos menores de 
cuarenta años y residentes en el país. Los no residentes que deseen concurrir, 
podrán hacerlo fuero de -concurso. En igual condición estarán los artistas ex
tranjeros que desearen presentarse. 

3.-No podrán participar los alumnos inscritos en Escuelas de Arte, en 
proceso de aprendizaje, pues el Salón está dedicado o los artistas profesionales 
jóvenes. 

4.-Codo participante podrá presentar un m6ximo de tres obras. Los cua
dros no deben exceder los 2.50 mts. en su mayor dimensión, ni ser menores de 
O.SO cms. Los esculturas deber6n ser de material noble, contar con su base 
respectivo, no exceder los 2.50 mts. de altura y su peso deber6 permitir mani
pularlos cómodamente. 

5.-No habrá limitoci6~ alguno respecto o lo técnico o ol temo que escojo 
el artista. 

6.-Lo inscripción y entrego de los obras se efectuará en los oficinas del 
Museo de Reproducciones Pictóricos de lo Universidad Nocional Mayor de Son 
Marcos todos los dios hábiles de 11 a.m. o 13 p.m. entre 20 y el 30 de agosto. 

7.-En el momento de lo inscripción, el participante deberá presentar su 
Currículum Vitae redactado en lo formo más breve posible, y llenor6 uno bole
to por triplicado,, en lo que constará su nombre, título de lo obro entregado, 
técnico usado, dimensiones y fecho de realización. Uno de los boletos queda
rá en poder del participante. 

8.-Los obras inscritos y entregados no podrán ser cambiados ni retirados 
hasta después de lo clausuro del Salón. 

9.-EI transporte de los obras al local del Salón (sótano de lo Biblioteca 
Nocional, Av. Aboncoy) y su posterior retiro, será por cuento del participante. 

10.-EI Salón se inaugurará el dio 26 de setiembre y se clausurará el dio 
1 2 de octubre. 

11.-EI Jurado estará constituido por un invitado extranjero, en represen
tación del Comité de Extensión Universitario, el cual lo presidir6; un delegado 
de lo Escuelo Nocionol Superior de Bellos Arte',S; un delegado del Departamento 
de Arte de lo Universidad Católico; iun delegado de lo Asociación Internacional 
de Críticos de Arte y un delegado del Instituto de Arte Contemporáneo. , 

12.-Se otorgarán cuatro Premios de Estímulo de SI. 15,000.00 discerni
bles indistintamente, o juicio del Jurado, entre los obras de pintura o escultura. 

13.-Estos Premios tendrán carácter de adquisición, y posarán o formar 
porte del Museo de Artes Plásticos Peruanos de Jo Universidad Nocional Mayor 
de Son Marcos. 

14.-Los obras deberán ser recogidos antes de los quince días posteriores 
o Jo clausuro del Salón, por el participante o lo persono que lo represente de
bidamente. Los obras no retirados dentro de dicho plazo quedarán en propie
dad de lo Universidad, quien dispondrá de ellos en lo formo que creo convenien
te. 

15.-Lo Universidad no se responsabilizo por los deterioros que pudieron 
sufrir algunos obras ·en el proceso de rec-epción o devolución, ni tampoco por 
lo sustracción de algunos de ellos durante el tiempo de exhibición. Se ofrece 
tener el mayor cuidado en lo manipulación y guordionio de los obras. Los or
ganizadores de lo muestro no tomor6n póliza de seguro. 

16.-;-Lo inscripción y entrego de lo obro supone, de porte del artista, lo 
aceptación de los presentes bases y que no podrá efectuar reclamaciones que im
pliquen alguno modificación de ellos. 

Limo, 24 de abril de 1967. 
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sas materias de las ciencias sociales es
tudiadas en capítulos cortos, escritos 
en un lenguaje comprensible. El lec
tor no encontrará un estudio científico 
riguroso, basado en la experiencia y la 
investigación, sino un esquema, q~e es 
por un lado una pauta para un estudio 
de dimensión amplia y por otro lado 
una visión general de las ciencias so
ciales que concurren, cada una, desde 
su campo para hacer un estudio cabal 
del hombre. 

A través de la obra de Chase se ad
vierte la preocupación por hacer de los 
·estudios de las ciencias sociales cada 
vez con mayor rigor metodológico y 
científico, como única solución para es
tablecer verdades que la era atómica 
exige. 

( 1) Stuart Ch ase, El estudio de la hu
manidad, Ed. UTEHA, México, 1966. 

Memoria d~l Decano 

de Medicina 
Veterinaria 

Recientemente ha sido publicada la 
Memoria del Dr. Humberto Ruiz Urbí
na, Ex-Decano de la Facultad de Me
dicina Veterinaria, referente a la acti
vidad Académica en dicho Centro de 
Estudios durante el año de 1966. 

En un volumen de 74 páginas, se da 
cuenta de la obra realizada en los as
pectos relacionados a: Gobierno de la 
Facultad, Actividad Académica, Acti
vidad de Post-Graduados, Extensión 
Cultural y Actividad Social, Actividad 
Estudiantil, Convenios, Biblioteca y 
Publicaciones, Consejo de Investigacio
nes, Escuela de Graduados, Trabajos 
de Extensión y Ejercicio Presupuestal. 

Jornadas t:ulturales 
en Provincias 

Como se informó en el número de 
abril de este Boletín, el Comité de Ex
tensión Universitaria de nuestra Uni
versidad ha iniciado sus Jornadas Cul
turales en provincias, a las cuales lle
va destacados conferencistas, el elenco 
del Ballet de San Marcos, exposición de 
obras del Museo de Reproducciones 
Pictóricas, Cine selecto, especialistas en 
artes plásticas y música para dictar 
cursillos de apreciación sobre esos cam
pos, etc. La primera de estas Jornadas 
se realizó en el mes de mayo en la ciu
dad de Huánuco con el auspicio de la 
Universidad Nacional "Hermilio Val
dizán", cuyo Rector ha dirigido sendas 
comunicaciones al Dr. Luís Alberto 
Sánchez, Rector de nuestra Universi
dad, y al Dr. César Arróspide de la 
Flor, Presidente del Comité de Exten
sión Universitaria., remarcando el éxito 
de la referida Jornada y agradeciendo 
por la importante actividad cultural 
realizada en beneficio de los estudian
tes y de la colectividad en general. 

GacetfManmarquina 
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U.N.M . S.M. 

Es uno publicación editado por lo 
Universidad, bojo lo dirección técnico de 
lo Escuelo de Periodismo. 
Secretaria de Redacción : 

Román Robles Mendozo 
OFICINA DE REDACCION : Departa

mento de Periodismo de lo Facultad de 
Letras y Ciencias Humanos (Ciudad 
Universitario). Teléfono 35550 - anexo 
16. 

ADMINISTRACION: Departamento de 
Publicaciones, Edificio Kennedy - Of. 
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"Todavía existo" 

Una revista que se está haciendo per
manente en el ambiente literario es 
KACHKANIRAJMI, que dirige la poe
tisa y estudiante sanmarquina Rosina 
Valcárcel. 

Desde 1961, año en que salió el pri
mer número, KACHKANIRAJMI, que 
se traduce al castellano como "todavía 
existo" se ha interesado por diiun
dir especialmente la poesía. Pero 
también ha publicado temas de inv~s
tigación. 

En este número (N9 3) se incluyen 
varios poemas; una t:i;aducción de Fer
linghetti y otra de Eliot, poemas de 
Marco Martos; José Watanabe, Hilde
brando Pérez y algunos fragmentos de
dicados a Vietnam. En prosa se publi
can dos cuentos: de Miguel Gutiérrez 
"Ramón" y de Marco Zapata "El en
cuentro". Además vienen dos trabajos 
de investigación: uno sobre "La natu
raleza humana en Erich Fromm" por 
Carfos Franco y otra soóre ••rct·ea cfef 
desarrollo" por Alvaro Mendoza. La 
revista cierra sus páginas con una pe
queña memoria a Ciro Alegría, nues
tro gran novelista recientemente desa
parecido y con las notas de las recien
tes publicaciones de libros y revistas. 

"Todavía existo", hace honor a su e
xistencia con esta variedad de materia
les de lectura y una sobria presentación 
con ilustraciones de Alejandro Gonza
les y fotografias de Félix Nakamura. 

La contraportada de la revista trae 
una traducción de la Autobiografía del 
celebrado poeta turco Nazim Hikmet. 

Memoria del Decano 
de Ciencias 

El Dr. Flavio Vega Villanueva, ex
Decano de la Facultad de Ciencias que 
ha cesado en sus funciones el pasado 
mes de mayo, nos ha hecho llegar su 
Memoria correspondiente al cargo ejer
cido como Decano en el período 1964-
1967. 

El Decano saliente da cuenta, a tra
vés de 56 páginas de un opúsculo, to
das las actividades desarrolladas du
rante su gestión. Es notable que el Dr. 
Vega haya dado mayor impoFtancia a 
los capítulos en que indica el estúnulo 
dado a la investigación científica, así 
como a la formación y funcionamiento 
del Departamento de Ciencias Básicas 
integrado por esta Facultad y la de 
Química. 

La Memoria del ex-Decano viene 
ilustrada con las fotografías de los dos 
pabellones de la Facultad y de labora
torios de sus Departamentos. 

Orientación 
Vocacional 

Es sabido que los jóvenes que pre
tenden seguir estudios superiores po
seen escasa iniormación sobre las ca
rreras que ofrecen las universidades, 
lo que conduce casi inevitablemente a 
que sean solicitadas unas pocas carre
ras, tradicionalmente las más conoci
das. Esto trae consigo serios proble
mas como e;;trechamiento del horizon~ 
te vocacional, concentración en torno 
a unas pocas carreras, bajo rendimien
to en la instrucción, cambios de una 
Facultad a otra y, por cierto, desajus
tes vocacionales y personales. Por es
to, una de las tareas de las universi
dades modernas es ofrecer informacio
nes frescas de las oportunidades de es
tudio que ellas brindan y, en el mejor · 
de los casos, orientación vocacional a 
los alumnos. 

La Universidad de San Marcos ca
recía hasta ahora de una guía profe
siográfica sobre los estudios profesio
nales que en la actualidad está ofre
ciendo, que año tras año se van am-
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pliando con la creación de nuevas es
pecialidades. Esta clamorosa necesi
dad ha venido a ser cubierta con la pu
blicación de una guía de profesiones 
que bajo el título de ¿Qué carrera es
tudiar en la Universidad de San Mar
cos? acaba de poner en circulación 
el Instituto Psicopedagógico Nacional 
de la Facultad de Educación. 

Se trata de una profesiograffa mo
derna y ágil, técnicamente p'reparada, 
donde se ofrece información precisa y 
puesta al día sobre treintidós carreras 
que se enseñan en San Marcos. Cada 
una de ellas ha sido desarrollada si
guiendo una misma pauta: bosquejo 
histórico, descripción de la profesión, 
área de trabajo y labor que realiza el 
especialista, cualidades personales re
queridas para el estudio de la carrera, 
formación académica, grados y títulos 
que otorga la Universidad, situación ac
tual de la profesión y posibilidades o
cupacionales. 

Esta guía profesiográiica ha sido 
preparada con la finalidad de ayudar 
a !os jóvenes a escoger conveniente
mente su campo de estudios, a los psi
cólogos escolares, orientadores vocacio
nales y, en general, a las personas in
teresadas en la orientación vocacional 
de los jóvenes. Fue elaborada por los 
Profesores Carlos Franco, Julio César 
Sanz y Luis Piscoya bajo la dirección 
del Dr. Reynaldo Alarcón, todos ellos 
del Instituto Psicopedagógico Nacional. 

No cabe duda que un trabajo como 
¿Qué carrera estudiar en la Universi
dad de San Marcos?, hacía falta en 
nuéstra Universidad. 

Memoria · del Decano 
de Química 

El Ex-Decano de la Facultad de Quí
mica Dr. Gastón Pons Muzzo, ha remi
tido un informe pormenorizado, al Rec
tor de nuestra Universidad, de las ac
tividades cumplidas durante el año a
cadémico de 1966. 

El informe, gue consta de 21 capítu
los, da cuenta de los programas reali
zados en bien de la Facultad. Señala
remos entre otros: el traslado de la Fa
cultad al nuevo pabellón construido en 
la Ciudad Universitaria, el equipamien
to de este pabellón, la construcción del 
tercer, cuarto y quinto piso del ala 
de los laboratorios cuyo monto ascien
de a S/. 3'191,747.29; la iniciación de las 
clases y prácticas de los cursos, la ce
lebración del aniversario de la Facul
tad, las prácticas vacacionales realiza
das por los alumnos de los últimos a
ños, del padrino de la Promoción, las 
excursiones estudiantiles con carácter 
cultural, de la Biblioteca, considerada 
como una de las mejores en el país por 
sus comodidades y beneficios a los a
lumnos. 

Digno de tener presente y agradecer 
públicamente es la parte donde el ex
Decano considera el apoyo prestado por 
las entidades privadas y públicas a la 
Facultad brindando su cooperación pa
ra que los alumnos realizen sus prác
ticas, así como las becas y viajes de 
perfeccionamiento otorgados a los do
centes, dando a entender la estrecha 
relación que existe. 

Dentro del aspecto extra-curricular 
dice el Decano saliente que se dictaron 
cursos para los profesores de nuestra 
universidad, del país e inclusive del 
extranjero, convirtiendo así a esta Fa
cultad en una de las primeras de Amé
rica, por su labor de investigación cien
tífica. 

Como sabemos, también, por ley N9 
15564 el Estado concedió una asigna
ción extraordinaria para la compra de 
equipo e instrumental para investiga
ciones aplicadas a la industrialización 
de los recursos naturales. 

Termina su discurso el Dr. Pons 
Muzzo agradeciendo al rectorado por 
su apoyo preferencial que presta pa
ra el desarrollo de la Facultad de Quí
mica. 
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DERECHO 
FALLECIMIENTO 

El 14 de moyo falleció en esto Capital 
el Dr. Guillermo Fernóndez Dóvilo, Cate
drático jubilado de nuestro Facultad. 

El Dr. Fernóndez Dóvilo regentó lo Cá
tedra de Medicino Legal en los Facultades 
de Derecho y Medicino; enseñó en lo Es
cuelo Superior de Guerra, intervino en nu
merosos reuniones internacionales como re
presentante peruano de lo Cruz Rojo. Co
mo médico y perito médico, intervino en 
numerosos cosos judiciales de resonancia 
en los últimos tiempos. Falleció o los 8 5 
a ños de edad. 

CONFERENCIA 

Los día s viernes y sábado del 27 de mo
yo último, ofreció dos conferencias el Pro
tesor R. Rodi ere, sobre el temo : "Lo refor
mo del Derecho Marítimo en Francia y en 
el Derecho Comparado". 

El profesor Rodiere es Director del lns• 
tituto Comparado de "lo Universidad de Pa
rís y Decano de lo Facultad lnternocionol 
poro lo Enseñanza del Derecho Comparado 
de Estrosburgo (Francia) . 

El ilustre conferencista fue presentado 
por el Dr. Andrés Aramburú Menchaco, 
Catedrático de Derecho Internacional Públi
ca y presidente de la Academia de Dere
cho Internacional y Comparado. 

OTRA CONFERENCIA 

~· .... ""' 
El 23 de mayo, el profesor Klous Robert 

Krellenberg, de la Universidad Libre de 
berlln Uccodentol, dictó una conferencio 
t,tulodo "' El Derecho Electoral en Alemania 
Occidental". 

EL NUEVO DECANO ASUMIO CARGO 

El 12 de mayo, fecho de lo fundación 
de lo Universidad, se realizó lo ceremonia 
de transmisión de mondo. El Decano sa
liente, Dr. Guillermo García Montúfor, se 
refirió a lo transcendencia del acto y lue
go entregó los llaves del Decanato al nue
vo Decono, Dr. Ulises Montoyo Monfredi 
quien agradeció las palabras elogiosos y 
prometió rendir, al servicio de lo Facultad, 
sus mejores empeños con lo colaboración 
que esperaba recibir de maestros, alumnos 
y empleados. 

DISTINCION AL DR. RICARDO L·A HOZ 

El Dr. Ricardo Lo Hoz, catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad So
cial, fue condecorado con lo Orden del Tra
bajo, en e l grado de Comendador. Lo ce
remonia se realizó en el Mini5terio de Tra
bajo el 25 de moyo. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION 

El Dr. Juan José Vega, Catedrático de 
Historio del Derecho Peruano, ha sido ele
gido Rector de lo Universidad Nocional de 
Educación " Enrique Guzmán y Valles" (Lo 
Contutol. 

FUNDACION DEL INSTITUTO LATINO
AMERICANO DE CIENCIAS PENALES 

Con motivo de lo reunión poro la Redac
ción del Código PenÓI Tipo poro Lotino
omérico, se fundó en Limo el Instituto La
tinoamericano de Ciencias Peholes, habién
dose elegido como presidente de dicho Ins
t ituto al Ór. Luis A. Bromont Arios. 

LA PENA DE MUERTE 

El miércoles 3 l de moyo último, en el 
Salón de Grados de lo Facultad de Derecho 
se llevó a cabo un Fórum sobre lo Peno de 
Muerte o cargo de los Catedráticos Drs.: 
Luis A. Bromont Arios, Eduardo Roy Freire 
y Eduardo Mimbelo. El Fórum fue organi
zado por los alumnos i:lel 1 Q oño de Dere
cho. 

FALLECIMIENTO 

El lunes 5 del actual falleció en esto 
capital el que fuero eminente jurista, po
lítico ; destocado hombre de negocios, don 
Hernondo de Lovolle. 

El Dr. Lovolle fue Catedrático de lo Fa
cultad de Derecho, destocándose por su sa
biduría y don de gentes, dentrp y fuero del 
aula universitario. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

REGRESO DE ALEMANIA 

El Dr. José Motos Mor acaba de retornar 
o Limo de su reciente viaje de un mes o la 
República Federal Alemana . 

Viajó o ese país por invitación del go
bierno poro a sistir o uno reunión en lo Uni-

versidod de Friburgo sobre ' :Problemas de 
integración indígena en Américo Latina" . 
A esto reunión han asistido 50 profesores 
especializados en problemas de lo América 
Latina de 12 un iversidodes olemonos y dos 
antropólogos americanos: el Dr. Juan Comós 
por Mesoomérico y el Dr. José Motos Mor 
por el Areo Andino. 

Después de esto reunión de estudiosos, el 
Dr. Motos Mor ha tenido tiempo poro visi 
tar otros doce universidades, entre ellos o 
lo de Heidelberg, lo de Bonn, lo de Dort
mund, la de Münster, lo de Homburgo, lo 
de Berlin y lo de Munich, en algunos de 
ellos ha dictado conferencias y ha participa
do en mesas redondos. 

A su regreso el Dr. Motos se ha detenido 
en París y ha visitado el Colegio de Fron• 
cia. El profesor sonmarquino ha concerta
do un importante acuerdo con el Centro No
cional de Investigación Científico de París 
poro realizar uno serie de estudios con so
ciólogos y antropólogos franceses en coordi
nación con el Departamento de Antropolo
glo en el valle del Urubombo (Cuzco) . 

PROMOCION "ALBERTO ESCOBAR" ~ 

Los integrantes de lo Promoción 
1967 del Depo_rtomento de Literatura 
de lo Facultad de Letras y Ciencias 
Humanos han optado, por unanimi
dad, el nombre de "ALBERTO ES. 
COBAR"; reconociendo así, la labor 
académica del Dr. Alberto Escobar 
como profesor en dicho Facultad. 

Alberto Escobar nació en 1929. 
Ha publicado los siguientes libros: 
Be iii misma travesía~ i9só; carto
nes del Cielo y de la Tierra, 1952; 
Diaria de Viaje, 1958. En el año 
1951 obtuvo el Premio Nocional de 
Poesía. Asimismo, ha publicado La 
Narración en el Perú, 1960; Patio de 
Letras, Premio Nocioriol de Ensayo 
1965; y, Antología de la Poesía Pe
ruano, 1965. 

El Dr. Alberto Escobar ha sido ele
gido recientemente Decano de lo Fa
cultad de Letras y Ciencias Humanos. 

URBANIZACION EN AMERICA LATINA 

Un grupo de científicos sociales peruo~?s 
asistieron en el mes de abril o una reu_n1on 
celebrado en Santiago de Chile poro discu
tir problemas de "Urbanización en lo Amé
rico Latino" con especialistas chilenos. 

A esto reunión asistieron dos sociólogos, 
los Drs.: Julio Cótler y Aníbol Quijono; dos 
antropólogos, los Drs.: José Motos Mor Y 
Carlos Delgado, y un arquitecto urbanista, 
el Arq. Eduardo Neiro. 

Lo delegación peruano cumplió en esto 
reunión de alto nivel uno destocado actua
ción y es de esperar que continúen este tipo 
de reuniones que permiten intercambiar 
ideos en torno o lo investigación antropoló
gico o nivel confinentol. 

NUEVA DIRECTIVA DEL C.E.A. 

El Centro de Estudiantes de Antropologlo 
choro presidido por Hugo Ludeño ha inau
gurado en este mes los "miércoles ontro~o
lógicos" . Estos consisten en conferencias 
de profesores que versan sobre distintos as
pectos de esto disciplina, tanto en 1~ romo 
de lo' etnología como de lo orqueolog10. Los 
Drs. : Pablo Macera y Luis G. Lumbreras 
han dictado conferencias de sus especialida
des en dos semanas consecutivos y en lo 
sucesivo continuarán otros catedráticos con 
otros temas. 

Además de los "miércoles antropológi
cos" el e.E.A. edito los cuadernillos ontro
pológiccs, con traducciones y artículo~ de 
reciente publicación. También organizan 
visitas guiados por los profesores o los cen
tros arqueológicos cercanos o Limo. 

Lo directiva está integrado por Hugo Lu
deño (Presidente), Mercedes Castro (Vice
Presidentel, Somuel Morol~s (Sec. de Actos 
y Economía), Resino. Volcorcel (Sec. de Pu
blicaciones), y Peter Cochoy (Sec. de Cultu
ra y del Exterior). 

MEDICINA 
CORO POLIFONICO SAN FERNANDO 

Intenso actividad viene de~orrollondo el 
gran elenco del Coro Polifónico Son Fer
nando de lo Facultad de Medicina de San 
Marcos, bojo lo dirección del destocado pro-
fesor José Acosto Herrero. . 

En los primeros dios de este mes octuo en 
un festival de coros organizado por lo Ins
pección de Culturo de lo Mu~i.cipolid~d. de 
Jesús Moría, en el que tomb1en port1c1po
ron el Coro de lo Universidad de San Mar
cos' el de lo Municipalidad de Jesús Mo
rfo,' el de lo Universidad de Ingeniería y 
otros. 

El Coro San Fernando fue vivamente 
aplaudido en todos sus presentaciones: E~
tre otros pueden citarse lo del 3 de 1umo 
en lo plazo de Jesús Mario, el día 5 en 
el Hospital Looyzo y el 11 del mis~o mes 
en lo locolidod de Huocho. También ha 
sido invitado por lo Universidad Son Luis 
Gonzogo de leo, poro la semana de su oni. 
versorio. 

"Dr. Lltis Alberto Sánchez'' 

ESTUDIANTES PIDEN A CATEDRA TICO 
RETIRE RENUNCIA 

En uno Asamblea General de delegados 
realizado en el Centro de Estudiantes de 
Medicino C.E.M. que preside Alvaro Vidol, 
los estudiantes de medicino han acordado 
pedir el retiro de su renuncio o lo Facultad 
de Medicino al Dr. Hugo Pesce, profesor 
Principal de lo Asignatura de Medicino Tro
pica l. 

Asimismo se nombró uno comisión de de
legados estudiantiles con el propósito de en
trevistarse con el indicado catedrático y 
transmitir dicho acuerdo o Consejo de Fa
cultad, yo que otros organismos de ésto, en 
diversos reuniones se hablan pronunciado 
favorablemente. 

CIENCIAS 
GEOLOGO ESPAt"-IOL DICTA CURSILLO 

SOBRE EL CUATERNARIO 

El Director de lo Escuelo de Geología Dr. 
Alejandro Alberca ha invitado al distingui
do catedrático de lo Universidad de Ma
drid, Dr. Emilio Aguirre Enrríquez, poro dic
tar un cursillo sobre "El Cuaternario" que 
ha sido inaugurado el 31 de moyo, por el 
Decano de Ciencias, Dr. Rafael Dóvilo Cue
vas. 

Lo ceremonia se realizó en el salón de 
Mineralogía, en presencio de catedráticos, 
alumnos universitarios de lngenierio Geoló
gica y ex-alumnos de lo mismo romo. 

Al iniciar su chorlo el Dr. Emilio Aguirre 
~~JH~~: "f9!1§!9gr9 tW~ al 1mSF eeiuí e~ 
por un deber de colaboración con ustedes". 

Seguidamente manifestó lo gran impor
tancia que tiene el estudio del cuaternario, 
sobre todo, porque comprende dos motivos 
interesantes que se destocan: lo e e o I o-
9 í a y lo e ro n o I o g í a. Poro culminar 
con su primera clase hizo un esquema en 
el que se ve lo relación ecológico y crono
lógico: 
Ero Primario == Paleozoico 

Ero Secundario == Mesozoico 

Ero Terciario 

E,o Cuº"'"º''º { 

Pleoceno 

Eoceno 

Cenozoico Oliooceno 

Mioceno 

Plioceno 

Pleitoceno 

Holeoceno 

SEMANA DEL CACHIMBO 

" El Centro Federado de Ciencias celebró lo 
semana del Cachimbo con un programo es• 
tructurodo poro dar lo bienvenido o los jó
venes ingresontes al Almo Meter que se 

vitolizo, ante el ímpetu, los esperanzas y as
piraciones de los nuevos estudiantes. 

Se dio inicio al programo el sóbodo 27 
de moyo con uno fiesta en honor de los 
nuevos sonmarquinos. 

Luego, se desarrolló un ciclo de conferen
cias y películas con lo finalidad de orientar 
su vocación y definir en formo sólida su 
futuro profesión . 

El 23 de moyo, el Dr. Rafael Dóvilo Cue
vas, Decano de Ciencias, se ocupó del temo: 
" Los matemáticas en el Perú" manifestan
do entre otros cosos: "como estamos en un 
país en desarrollo, queremos hombres que 
se destoquen en el campo tan vasto de los 
ciencias, poro alcanzar un pleno desarrollo 
o esfuerzo de nosotros mismos" . 

Al dio siguiente, dictó su conferencia el 
Dr. Alejandro Alberca, Director del Depar
tamento de Geología, sobre: "Lo Geología 
en el Perú". Empezó recomendando o los 
nuevos alumnos que han elegido lo carre
ro de Geología, que el principal factor que 
se requiere es tener amor o lo naturaleza 
porque no hay ciencia más natural que lo 
Geología". Los geólogos conocen lo natu
raleza, por eso se ha dicho: "Reúne o los 
geólogos y conocerós el país" concluyó. 

Asimismo, los dios 25 y 26 prosiguieron 
los conferencias sobre Biología en el Perú 
por el Dr. G. Mugoburo y lo Medicino y los 
especialidades afines en el Perú o cargo 
del Dr. V. Otero. 

Tedas los conferencias fueron dictados en 
el Auditorio de lo Foc4ltod de Ciencias y 
contaron con lo asistencia de numerosos 
alumñas. 

111 CONGRESO DE MATEMATICAS 
EN CUZCO 

El Centro Federado de Ciencias de 
lo Universidad de Son Antonio de 
Abad del Cuzco, está orgonizondo el 
111 Congreso de Estudiantes de Cien
cias Físico-Matemáticos, que se reo• 
lizoró del 3 al 8 de julio. 

Han sido invitados o dicho certa
men los estudiantes de Ciencias Mo
temóticos de Son Marcos, cuyo dele
gación dirigirá el presidente del Cen
tro Federado de Ciencias, Ardoleón 
Hinostrozo. 

Asimismo participarán los delega
dos de todas los Universidades del 
país, cumpliendo con los acuerdos 
tomados en el 29 Congreso de 1965 
realizado en lo Universidad de Inge
niería de Limo. 

El temario o discutirse es el si
guiente: 

1.-Profesionolizoción del Fisi
co..Motemótico; 2.-lncrementor los 
laboratorios de investigación; 3.
Uniformidod de programas de estu
dios, y 4 .-Desorrollo del Seminario 
Nocional. 

Vista del valioso y moderno equipo de Física, adquirido para la Facul
tad de Ciencias. 

QUIMICA 
PROGRAMA DEPORTIVO 

· Como porte del programo de lo Semana 
de Químico, el Centro Federado de di~~o 
Facultad en coordinación con lo Federoc1on 
de Estudiantes de Son Marcos y lo Confede
ración Deportivo Universitario de Son Mar
cos, organizó un campeonato de Fútbol, 
Bósquetbol y Vólelbol entre los Facultades 

sica toga y birrete. 

de Químico de los Universidades de Arequi
pa, Trujillo, Huoncoyo y San Marcos, te
niendo como escenario el Estadio de Son 
Marcos. 

En dichos eventos resultaron vencedores: 
en Fútbol, lo Universidad de Huoncoyo; en 
Bósquetbol, lo Universidad de Trujillo Y en 
Vóleibol, la Universidad de Huoncayo. 

Cerrando los celebraciones, se realizó un 
Baile Social el sóbodo 25 de moyo, poro re
cepcionor a los alumnos que recién ingresan 
en nuestro Facultad. 

SE INICIARON TRABAJOS 

Tal como se había informado en ur1 nú
mero anterior, se han iniciado los trabajos 
de la segundo porte del pabellón de Quími. 
ca, es decir, el tercer, cuarto y quinto pi
sos del ola de los laboratorios, siendo re
cibidos con júbilo de porte del personal do
cente y alumnado de lo Facultad, que así 
verón cristalizados sus anhelos de realizar 
sus prácticas como se hoce en otros Uni
versidades de los grandes países. 

CONFERENCIAS 

Invitado por el Centro Federado de lo 
Facultad de Químico, dictó uno conferen
cio el Dr. Mario Villorón Rivera sobre "To
rea de lo universidad en el desarrollo indus
trio l del país". Asistieron o dicho acto ca
tedráticos, alumnos y público en general. 

FARl\lACIA 
FIESTA DEL CACHIMBO 

El 20 de moyo último se realizó lo fiesta 
del Cachimbo en lo Facultad de Farmacia 
y Bioquímico. Fue elegido reino lo Srta. 
Nelly :ioovedro y Rey Feo el señor Juan Gó
mez Veróstegui. De acuerdo ol programo 
elaborado por los alumnos del 2do. año, 
se ofrecieron números de canto, de baile, 
de conjuntos orquestol~s. etc., tro.nscurrien
do lo tiesto e_n lllJ. qr.o_t_~ Q.1'.1:1.Q.Í.Wt~ ®. Qkq¡.IR. 
y cordialidad. A los 7.00 p.m. se llevó o 
cabo en los Salones del Centro Federado, 
como número final, un baile social. 

EXPERTO DE LA O.M.S. 

El Dr. Fernando Montesinos A., ha sido 
designado nuevamente, por un periodo de 
5 anos, Experto Consejero de lo Formocope? 
Internacional y de Preparados Formocéuh• 
cos de lo Organización Mundial de lo Sa
lud. 

El Dr. Montesinos es Catedrático Princi
pal o D. E. de Formocologío Experimental 
del Ciclo Doctoral y Director de lo Escuelo 
de Graduados de la Facultad de Farmacia 
y Bioqu(mico. 

REUNION DE EXPERTOS EN 
BACTERIOLOGIA 

El Dr. Fernando Quevedo, Catedrático de 
Microbiología e Higiene de los Alimentos 
de lo Facultad de Farmacia y Bioquímico 

• y Director del Centro Latinoamericano de 
t:nseñonzo e Investigación de Bacteriología 
Alimentario, ha sido invitado o lo Reunión 
de Expertos sobre " Eliminación de microor
ganismos patógenos en alimentos, por irra
diación", que se realizó en Halando o 
partir del 1:l de junio de 1967. 

El Dr. Quevedo Ganozo es Experto de lo 
Organización de Nociones Unidos poro lo 
Ahrrientoción y lo Agricultura (FAO) y de 
la Agencio Internacional de Energ(o Ató
mico. 

CONGRESO DE ESTUDIANTES .DE 
FARMACIA 

En lo ciudad de leo se realizó del 31 de 
moyo al 4 de junio, el II Congreso de Es
tudiantes de Farmacia y Bioquímico. In• 
tervinieron delegaciones de las Facultades 
de Farmacia y Bioquímico de lo U.N.M.S. 
·M de lo Universidad Nocional de Trujillo 
y ·son Luis Gonzogo de leo, llegónd9s~ o 
conclusiones interesantes sobre coordina
ción de Piones de Estudio, Programas, Exó
menes, Intercambio de docentes, becas al 
exterior. Se acordó, además propiciar lo 
organización de un Congreso Lotinoomerico
no de Estudiantes de Farmacia. 

ESCUELA DE GRADUADOS 

Lo Escuelo de Graduados estó organizan
do los cursos acelerados siguientes: "Rela
ciones Humanos en lo Administración de 
lo Industrio Farmacéutico"; "Técnica de 
Aforos de Aduano aplicado al Comercio 
Químico-Farmacéutico"; "Estadístico" Y 
" Educación Sanitario", que serón dictados 
en el segundo semestre del año en curso. 

ESPECIALIZACION EN FARMACIA 
HO~PIT ALARIA 

Ha sido aprobado· el pion de estudios 
de lo Especialización en Farmacia Hospita
lario, con los asignaturas siguientes: Formo• 
cotecnia Hospitalario, Administración Hos
pitolorio, Rodiofarmocio, Formocologío Ex
"lerime:ito l, y Estadístico; lo que tendrá por 
objeto capacitar mejor o los graduados que 
laboran o que deseen hacerlo en esto ac
tividad profesional especiolízodo. 

ODONTOLOGIA 
DECANO INTERINO 

El Dr. Angel Ocampo Eguren, Decano ti
tular de lo Facultad, está de licencio desde 
el 2 de junio, como consecuencia 'de uno 
súbito dolencia . 



Por lo que se ha hecho cargo del Deca
nato interinamente, el Dr. Eduardo Aguilor 
Pardo, catedrático principal de Nosografía 
Quirúrgico, y docente más antiguo de lo 
Facultad. 

SEMINARIO EN HUAMPANI 

El 24 de junio se llevó o cabo el II Semi
nario de Enseñanza Odontológico, que con
to con lo concurrencia de todos los catedrá
ticos principales de lo Facultad. 

Lo agenda consideraba el currículum de 
Estudios Odontológicos, y lo discusión y 
aprobación del Proyecto de Reglamento de 
lo Facultad. 

CURSO INTERNACIONAL 

11G A ET A S A MARQUI 

El nuevo método permitirá ense
ñar ciencias a grandes grupos de alum
nos en las propias aulas, de un modo 
sencillo, nada riesgoso y sobre todo de 
gran provecho para el estudiante. 

Las promociones de profesores de 
ciencias que egresen no lucharán con
tra el alumno desmemoriado sino su 
enseñanza se dirigirá más a Jo prácti
co que al aspecto teórico. 

RECITAL FILMADO 

Siguiendo el programo que el Deporto
mento de Actividades Culturales se propu
so realizar en este año y del que diéramos 
cuento en número anterior, proyectó el sá
bado J en nuestro Facultad un recital fil. 
modo de Isaac Stern. 

Stern pertenece oí gran concurso de vir
tuosos en torno o cuyos nombre~ se han te
jido leyendas o lo largo de lo historio. 

ECONOMICAS 
CICLO DE CONFERENCIAS 

Por encargo del señor Decano tengo el 
agrado de invitar o los señores Cotedróticos, 
Egresados, Alumnos y público en general, 
al Ciclo de Conferencias, organizado por el 
Inst ituto de Investigaciones Económicos de 
esto Facultad, sobre: ''EL ROL DE LAS TA
RIFAS ARANCELARIAS PREFEiRENCIALES 
EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS". 

Los conferencias se dictarán en el Salón 
de Actuaciones de lo CONACO, Av. Aban
coy Nº 21 O, Piso 29, del l ó de Junio al 
21 de Julio, o horas 6 y 30 p.m., conforme 
oi siguiente programo: 

Junio 16 LA TEORIA DE LOS ARANCELES 
PREFERENCIALES, Dr. Carlos Co
puñoy Mimbelo, Director del Ins
tituto de Investigaciones Econó
micos de esto Facultad. 

Jun io 23 MEDICION DE LA PROTECCION 

ARANCELARIA, Dr. Daniel M. 
Schidlowsky, Funcionario del 
Banco Central de Reservo del 
Perú. 

Junio 27 INCIDENCIA DE LA POLITICA 
ARANCELARIA SOBRE LAS IN
TERRELACIONES ENTRE CO
MERCIO E INDUSTRIA, Dr. Her
less Buzzio Zamora, Gerente de 
lo Corporación Nocional de Co
merciantes y Catedrático de es
to Facultad. 

Junio 30 LAS TARIFAS ARANCELARIAS 
COMO INSTRUMENTO DEL DE
SARROLLO ECONOMICO, Sr. 
Abel A. Loborthe, Presidente de 
lo Sociedad Nocional de Indus
trias. 

Julio 4 PREFERENCIA ARANCELARIA DE 
LOS PAISES INDUSTRIALES A 
LOS PRODUCTOS DE LOS PAi. 
SES SUBDESARROLLADOS, lng. 
Rómulo A. Ferrero, Asesor de lo 
Cámaro de Comercio de Limo. 

Julio 11 LOS ARANCELES EN EL DESA-

Julio 14 

Julio 18 

Julio 21 

PAGINA ONCE 

RROLLO ECONOMICO, Econo
mista Germán de lo Meleno Guz
mán, Delegado del Partido Ac
ción Popular. 

ASPECTOS MONETARIOS, ECO
NOMICOS Y FINANCIEROS EN 
RELACION CON EL DESARRO
LLO ECONOMICO, Economista 
Víctor Sónchez Aizcorbe, Dele
gado del Partido Unión Nocional 
Odriisto. 
PREFERENCIAS Y COLONIALIS
MO, Dr. Manuel Moreyro Loredo, 
Delegado del Partido Demócrata 
Cristiano. 
COORDINACION LATINOAME
RICANA PARA UNA POLITICA 
EN MATERIA DE ARANCELES 
PREFERENCIALES, Diputado 
Ricardo T emoche Benites, Dele
gado del Partido Apristo Perua
no. 

Limo 15 de Junio de 1967. 
EL SECRETARIO 

Del 18 al 22 de junio se realizó el Cur
so de Post-Graduado Internacional de Or
todoncia lnterceptivo y Cefolometrío Apli
cado o problemas de desarrollo, organiza
do por el Dr. Thomos K. Sorber, Jefe del 
Departamento de Odontología Infantil de 
lo Universidad de lllinois, Chicogo, Estados 
Unidos de Norte Américo. 

Al citado curso asistieron los Drs. Pedro 
Seljos y Pedro Ayllón. 

CALENDARIO CIENTIFICO DE LA 
ODONTOLOGIA PERUANA 

RECITAL DEL PIANISTA G. SANDOR 

Los Facultades de Letras y Educación 
programaron el sóbodo I O del presente un 
recirol de piano o cargo del célebre con
certista Gyorgy $ondor. 

Lo presentación de :>ondor se llevó o ca
bo en lo Facultad de Educación o lo que 
asistieron gran cantidad de profesores y 
alumnos de ambos Facultades. 

a enseñanza de la Estadística 
en la Facultad de Ciencias 

Lo Coso del Odontólogo Peruano, con 
sede en Choto 760, Santo Beatriz, se estó 
constituyendo en el centro de reunión de 
los odontólogos peruanos por los activida
des científicos y culturales que se están reo. 
lizondo duronte el presente año. 

Poro el logro de estos actividades ha 
preparado un Calendario Científico lo 
Sociedad de Endodóncio que · preside el Dr. 
Angel Ocompo Eguren, actual Decano de lo 
Facultad de Odontología. Otros institucio
n_i:~ ~i_rn_i_l_~~':~ <f~ l_~ Odontología Peruano 
han presentado su Calendario Científico, 
permitiendo lo publicación de un Calenda
rio general. 

Durante el mes de junio porticiporon los 
doctores: Arturo López con "Cirugía Po
roendodóntico"; Hernón Villeno disertó so
bre "Revisión Bibliográfico sobre Bacterio
logía en Endodonclo"'; Dolly Figueroo con 
lo conferencio "Protecciones pulpo·res direc
tos e indirectos"; Carlos Gonozo con "Ce
folometrlo aplicado o problemas de creci
miento"; Julio Begozo, Mariano Flores y 
Manuel Flores en meso redondo sobre Ad
ministración de Consultorios; Pedro Seijos, 
Mario Monkevich sobre "Examen Diagnós
tico y Pion de Tratamiento". 

EDUCACION 

LABORATORIO DE METODOLOGIA 
DE CIBNCIAS BIOLOGICAS 

El Laboratorio de Metodología para 
la enseñanza de las Ciencias Biológi
cas es un organismo de la Facultad de 
Educación fundado por la Dra. Luz 
Valcárcel de Romero, su actual direc
tora, en el inicio del Decanato del Dr. 
Emilio Barrantes, hac_e cuatro años. 

La finalidad del Laboratorio es la 
capacitación de los futuros profesores 
de Ciencias Biológicas quienes durante 
dos años realizan prácticas que tienden 
a formar en ellos un nuevo criterio de 
la enseñanza de esta materia, así por 
ejemplo cómo dirigir a los alumnos de 
nivel secundario a conocer la natura
leza mediante la observación y la ex
periencia dirigida. 

La idea de crear este gabinete de 
Metodología surgió en la Dra. Valcár
cel cuando hacía uso de una beca en 
Puerto Rico y E.E. U. U., países en 
los que investigó en varias universida
des y visitó colegios, comparando sus 
sistemas y posibilidades de adaptación 
en nuestro medio. 

El principal problema de nuestro 
país se presenta en el plano de la en
señanza memorística desde un punto 
de vista teórico. Por tanto era nece
sario inculcar en el alumno métodos 
de observación y experimentación en 
el objetivo del aprendizaje. Tales mé
todos pueden requerir de Laboratorio, 
según sus proporciones, adoptando ex
perimentos sencillos pero cargados de 
contenidos suficientes para poder dar 
ál alumno la oportunidad de experi
mentación y observar por si mismos. 
La mayoría de planteles cuenta con la
boratorios inapropiados y con excesi
va cantidad de alumnos. 

Sondar, uno de los más grandes concer
tistas actuales y discípulo predilecto del fa
moso compositor rumano tjelo l::lortok, de
mostró sus excepcionales dotes artísticos 
interpretando obras de Chopin, Scorletti y 
Prokofieff, los que fueron calurosamente 
oploudidos por lo concurrencia. 

VETERINARIA 
INVESTIGACION PARASITOLOGICA 

Mediante lo edición de lo obro titulado 
"Zooporosites of Livestock in Peru" lo Fa
cultad de Medicino Veterinario está dando 
o conocer alrededor de. 300 investigaciones 
sobre diagnóstico y distribución de parási
tos que atacan o los animales domésticos 
en nuestro medio. 

Lo información, o lo que se hoce refe
rencia, es el resultado de uno Investigación 
bibliogrótico que ha realizado el Laborato
rio oe Investigaciones Porositológicos, de 
Son Marcos, por intermedio de los L>rs.: Ra
món Zoldlvor y Carlos Chóvez, bojo los 
auspicios del Departamento de Agricultura 
de los Estooos Unidos. 

En este libro se encuentran clasificados 
los parásitos desde el punto de visto toxo
nóm,co, según lo especie animal ofectodo . 
Se hoce ooemós, un estudio geográfico de 
lo distribución de estos porós1tos, ilustran
do con mapas el estado actual de los estu
dios o este respecto, con especial referen
cia o lo institución nocional que los hoyo 
efectuado. 

Se complemento el trabajo con dotos 
acerco de lo localización de los porósitos 
y el huésped intermediario que se hoyo en
contrado en codo coso. 

Los autores manifiestan que solamente 
en -los dos 01:cooos posooos, se ha intensi
ficado lo investigación en este sentido. yo 
que onteriormenre eran muy limitados e 
incompletos los referencias de estudios so
bre el particular. 

BECADO RETORNA AL PAIS 

Después de haber perlTltlnecido 5 meses 
en Gran Bretaña y Alemania, visitando di
versos centros de Producción Avícola, gro. 
cios o uno beco otorgado por lo FAO, aca
bo de regresar o nuestro país el Dr. Hans 
P. Ploog, Investigador del Instituto Vete
rinario de Investigaciones T ropicoles y de 
Altura, de lo Focultod de Medicino Vete
rinario de Son Morcas. 

El Dr. Ploog estará o cargo de los pro
yectos que tiene el I.V.I.T.A. sobre Pro
ducción Avícola en lo Sierro. 

CATEDRATICO SANMARQUINO VIAJA 
BECADO 

El Dr. Carlos Chóvez Gorcio, Catedrático 
Principal de lo Facultad de Medicino Vete
rinario y Director del Instituto de Zoonosis 
ha viajado recientemente o lo Argentino y 
Brasil, en uso de uno beco concedido por 
lo Oficina Sonítorio Panamericano, por un 
período de tres meses. 

El Dr. Chóvez, permanecerá en el Centro 
Ponomerlcono de Zoonosis y durante dos 
meses en el Centro Nocional de Endimios 
Rurois de Belo Horizonte, Brasil. 

Sus estudios se relacionan con los últimos 
adelantos en los investigociones sobre ldo
tidosis, Eschlstoslmiosis y Distomotosls. 

Uno de los deportomentos jóvenes de lo 
Facultad de Ciencias es el de Estadístico, 
que, en los últimos años, está recibiendo 
un número mayor de olumnos. El aumen
to de estudiantes en este departamento se 
debe principalmente a lo importancia que 
viene adquiriendo lo Estadístico, como los 
matemáticos, o medido que nuestro país 
se desarrollo e industrializo. 

Actualmente, el Departamento de 
Estadística cuenta con siete profesores 
entre Principales, Auxiliares y Jefes de 
Práctica, especialistas en Estadística, 
contando además con el concurso de los 
profesores de la Escuela de Matemáti
cas y Física, para las asignaturas de es
ta área, consideradas en el Plan del De
partamento de Estadistica. Vale la pe
na hacer notar que el Departamento no 
ha podido absorber a estadísticos que 
siendo ex-alumnos de la Escuela de 
Matemáticas, Facultad de Ciencias, y 
habiendo seguido cursos de Post-Gra
do no ha sido posible considerarlos por 
causas sólo de carácter económico. 

ACTIVIDADES 
Fuera del normal desenv-0lvimiento 

en el desarrollo de las asignaturas del 
Plan y las actividades complementarias 
tendentes a la eficiente capacitación 
de los futuros estadísticos, el cuerpo 
de profesores de la Especialidad de Es
tadística está llevando a cabo un semi
nario sobre Distribuciones Multivarian
tes. 

En la última semana del mes de di
ciembre continuó este seminario con la 
discusión conjunta de algunos asuntos 
cuya aclaración final era necesaria. Es
te seminario estuvo dirigido por el Dr. 
Hernando Vásquez Rojo. Las conclu
siones se publicarán en el Boletín de 
Estudios Estadísticos del Departamento. 

BECAS 

Desde el año 1962, en forma sistemá
tica, previa preparación en la Escuela 
de Matemáticas, ex-alumnos de esta 
Escuela han sido becados al Centro In
teramericano de Enseñanza de Estadís
tica (C . .I.E.N.E.S .), según la siguiente 
relación: 

1962: Juan Prialé, Jaime Robles y 
Santiago Alejandro; 1963: Luis Izagui
rre, Elizabeth M. de Castillo y Ramsay 
Reátegui; 1964: Mery Higa y César 
Puicón; 1965: Odón Guadamur y Mario 
Renterla, y en 1966: Andrés Hernani. 

En el año 1965, el Dr. Hernando Vás
quez Roj.o fue becado por la OEA para 
especializarse en Investigación Opera
tiva. Con la presentación del trabajo: 

PLAN DE ESTUDIOS 
ASIGNATURAS COMUNES 

PRIMER SEMESTRE 

Primer Año 

!.-Complementos de Matemáticas, 
2.-CálculQ Dif. e Integral I, 
3.- Geometría Analítica 

SEGUNDO SEMESTRE 

!.-Aritmética Teórica, 
2.-Fundamentos de la Geometría, 
3.-Física. 

Segundo Año 

1.-Algebra I, 
2.-Cálculo Dif. e Integral Il, 
3.-Introducción a la Estadistica. 
1.-Análisis, 
2.-Ecuaciones DÚerenciales, 
3-Estadística l. 

Tercer Año 

1.-Algebra 11, 
2.-Cálculo de Probabilidades, 

ASIGNATURAS 
DE ESPECIALIZACIO 

Especialidad: Estadística Matemática 

Cuarto Año 

1.- Muestreo Estadístico, 
2.-Análisis Multivariante, 
3.-Teoría de la Decisión. 
1.-Teoría de la Medida y de la Inte

gral, 
2.-Procesos Estocásticos, 
3.-Diseño de Experimentos. 

Quinto Año 

!.-Teoría de la· Probabilidad, 
2.-Seminario tle Probabilidades. 
!.-Estadística Matemática, 
2.-Seminario de Estadística Matemá-

tica. 

Especialidad: Investigación Operativa 

Cuarto Año 

1.-Muestreo Estadístico. 
2.-Análisis Multivariante, 
3.-Teoría de 1a Decisión. 
1.-Teoría de Colas e Inventarios, 
2.-Procesos Estocásticos, 
3.-Co.ntrol Estadístico de Calidad. 

Quinto Año 

!.-Estadistica Industrial, 
2.-Investigación Operativa. 
! .-Econometría, 
2.-Seminarios de Investigación 

tiva. 
Opera-

Especialidad: Estadística Aplicada 

Modelo econométrico lineal inecuacio
nal, obtuvo la Especialidad de Investi
gación · Operativa y la nota de sobre
saliente, como resultado de sus es
tudios durante los doce meses de 1965 
en el Instituto de Investigaciones Esta
dísticas, perteneciente al Consejo Su
perior de Investigaciones €ientíficas 
con sede en Madrid-España. 

Cuarto Año 

!.-Muestreo Estadístico, 
2.-Análisis Multivariante, 
3.-Asignatura de la Especialidad. 

!.-Asignatura de la Especialidad, 
2.-Procesos Estocásticos, 
3.-Diseños de Experimentos. 

Quinto Año 

!.-Estadística Aplicada a una E'specia
lidad. 

!.- Seminario de Estadística Aplicada 
a una Especialidad. 

A) Biología: Biología General, Biome
tria. 

B) Física: Termodinámica y Mecánica 
Estadística, Física Nuclear. Teoría 
de la Información. 

C) 

D) 

Educación: Evaluación Educacio
nal, Psicopedagogia. 
Demografía: Antropologia, Socio
logía. 

NIVELES Y PRERREQUISITOS 

ASIGNATURAS: 

Nivel I 

1.-Corñplementos de Matemáticas. 
2.- Aritmética Teórica. 
3.-Cálculo Dif. e Integral I. 
4.- Fundamentos de la Geometría. 
5.-Geometría Analítica. 
6.-Física General. 

PRERREQUISITOS 

Asignaturas correspondientes a Edu
cación Secundarla. 

Nivel Il 

1.-Algebra I. 
2.-Cálculo Dif. e Integral II. 
3.-Análisis I. 
4.-Introducción a la Estadística. 
5.- Ecuaciones Diferenciales. 

Comp. de Matemáticas.- Arit. Teó
rica. 

C. de Mat.-- Cál. Dif. Int I.-G. Ana
lítica. 

C. de Mat.- A. Teór.- C. Dif. Int. 
I.- G. Anal. 

C. de Mat.- C. Dif. Int. I.- G. Ana
lítica. 
C. de Mat. C. Dif. lnt. 1.- Geom. Ana
lítica. 

Nivel ID 

1.- Algebra 11. 
2.-Análisis II. 
3.-Estadística l . 
4.-Cálculo de Probabilidades. 
5.-Análisis Numérico. 
6.-Bioestadística. 

Algebra I. 
Análisis I. 
Introd. a la Estadística.- Algebra I. 
C. Dtf. e Int. 11.- Análisis I. 
C. Dif. e Int. II.- Ecuac. Diferencia

les. 
Introducción a la Bioestadística. 
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ABBAGNANO, N . Existencialismo positivo 
ABELOOS, M . EJ crecimiento .... ... . . . . 
ABERARTURY, A . Teoría y técnica del 

psicoanálisis de niños ....... . . . .... . 
ACKERMAN, N. Psicoanálisis del antise-

mitismo .... . . . ....... . .......... . . . 
ADLER A. Psicología del individuo 
ADLER, A . El carácter neurótico ..... . . . 
ADLER, M . El mundo del Talmud ...... . 
AKHILARIANDA, S . Psicología del hindú 
ALEXANDER, F. Neurosis, sex ualidad, psi-

coanálisis de hoy . . ..... . . .. . . ..... . 
ALEXANDER, F. Terapéutica Psicoanalí-

tica . .. ... . ..... . . . ..... . ....... . . . 
ALLPORT, G. Psicología del Rumor . . . . . 
ALLPORT, G. Psicología de la Personalidad 
ALLPORT, G . La Personalidad ....... . . . 
ALLPORT, G . La Naturaleza del Prejuicio 
ALLPORT, G. M . Desarrollo y Cambio . . 
AMADON, R. La Parapsicología ... . .... . 
AMBACHER, H. La Psicología Individual 

de Alfred Adler .... . . . ............ . 
ANASTACIO, A . Psicología Diferencial .. 
ANS'IIEY, E. Test de Dominios (equipo in-

dividual completo) . . .... • ....... . ... . 
ANSTEY, E. Test de Dominios (de 10 a 65 

años) . . .... . . . .... . ...... .. ....... . 
ANZIEU, D. El Psicodrama analítico en el 

niño .... .. ... . .. .. ...... . .... .. .... . 
ASCH, S . Psicología Social ........... . . 
BACH, G . R . Psicoterapia Intensiva de 

Grupo ....... . ..................... . 

BAEKEN, E. R. Neurosis Psicopática y Psi-
cosis ... . .. .... . . .. . . . . . .. ... .. .. .. .. 

BALKEN, E. R . Psicología Semántica y Pa-
tología del Lénguaje . . ... ...... . ... . 

BAL, A. La Atención y sus Enfermedades 
BAMBERGER, B. J . L_a Biblia ....... . . . 
BAROU, Z. Psicología de la Democracia y 

la Dictadura . .. .... . .. . . .. . .... . . . . . 
BAR U CH, D . Nuevos Métodos de Educación 

Sexual .............. .. .... . . . .. . . . . . 
BARUCK, H . Las Terapéuticas Psiquiátricas 
BASH, K . Psicopatología General ..... . . . 
BASTIN, G . Los Test Sociométricos 
BATES, L . El Rooscharch Infantil 
BAUMGARDT, E . Las Sensaciones en el 

Animal . . .. . ....... . ... . ... . .. . ... . . 
BECHTEREV, A . La Psicología Objetiva . 
BELA, ZEKEL Y . Los Tests-3v ..... . . . .. . 
BELLAK, L . ll'est de A percepción Infantil 

con figuras Humanas (Para niños de 4 
a 10 años) . .. . ................ .... . . 

BENDER, L . Trastornos Mentales y Emo-
cionales . . ... ... .. . . .... . .. . .. . .. • • - • 

BENDER, L .. Test Cuestáltico Visimotor .. 
BERGLER E. La Neurosis Básica ... . .. . 
BERMAN.'S . Fe y Razón ... . .... .. .... . 
BERMANN, G . Salud Mental y la Asisten-

cia Psiquiátrica en la Argentina ..... . 
BERMANN, G . Nuestra Psiquiatría . . ... . 
BERMANN, G. Problemas Psiquiátricos .. 
BERTOCCI, P . A . Psicología de la Perso-

nalidad ... .. ............... . . ... ... . 
BEUTNER, L. M . Guía para la Familia del 

Enfermo Mental . . ........ . .. .. . .. .. . 
BINET A . Grafología y Ciencia ......... . 
BINOIS R . La Psicología Aplicada . ..... . 
BISH, r.'. . E . Alégrese de ser Neurótico .. . 
BLAU, P. M . La Burocracia en la Sociedad 

Moderna . .. . . .. . . ... . . . . . ....... . . . . 
BLEGER, J . Psicoanálisis y Dialéctica Mate

rialista 
BL~GER, J . Psl~~i~;¡¡i·sls ·y · Di~i~~Ú~~· M~~ 

terialista . ... , ..... .. .. . . . . ..... . • • • • 

Precio 
Alumno Público 

SI. 23.00 S/. 21.00 
25.00 22.00 

150.00 139.00 

36.00 32.00 
45.00 40.00 
67.00 63.00 
26.00 23.00 
40.00 36.00 

22.00 19.00 

37.50 34.00 
93.00 83.00 

300.00 266.00 
312.00 281.00 
106.00 95.00 
20.00 17.00 
45.00 40.00 

95.00 85.00 
236.00 213.00 

125.00 110.00 

125.00 110.00 

85.00 76.00 
121.00 109.00 

102.50 92.00 

39.00 35.00 

40.00 36.00 
29.00 25.00 
28.00 25.00 

90.00 80.00 

52.00 45.00 
21.00 19.00 

243.00 209.00 
78.00 70.00 

180.00 162.00 

20.00 18.00 
28.00 25.00 

722.00 650.00 

55Ó.OO 495.00 

40.00 36.00 
386.00 347.00 
130:00 116.00 
25.00 22.50 

83.00 73.00 
85:50 77.00 

256.00 230.00 

48.00 43.00 

30.60 26.00 
46.00 41.00 
33.00 28.50 
90.00 81.00 

25.00 22.00 

44.00 40.00 

32.00 29.00 

Sensible fallecimiento 
Ha fallecido el Dr. Walter Blumenfeld, ex-catedrático 

de la Facultad de Educación. El extinto profesor universi
tario dejó de ·existir el 24 de junio a los 85 años. 

El Dr. ~lumenfeld estuvo vinculado a nuestra Alma 
Mater desde 1935, año en que llegó a nuestro país por invi
ta ción de la Universidad ·de San Marcos. Se hizo cargo, por 
entonces, d'e la dirección del Instituto de Psicología Y Psi
cotecnia; más tarde se biz·o cargo también de la dirección del 
Instituto de Psicopedagogía de la Facultad ae Educación. 
Las cátedras principales que ha regentado son las de PSI
COLOGIA EXPERIMENTAL y la de PSICOLOGIA DEL 
APRENDIZAJE. 

El Dr. Blumenfeld nació en Neuruppin (Alemania) en 
1882. Estudió Ingeniería y Filosofía en su país de origen, 
cuyos grados académicos fueron revalidados en la Universi
dad de San. Marcos. Dictó cursos en la especialidad de Psi
cología en las Universidades de Berlín y Praga, antes de lle
gar al Perú. 

Es autor de numerosas obras en alemán y castellano. 
Sus trabajos más conocidos en nuestro medio son: Introduc
ción a la Psicología ExperÚJ!ental (1960); Psicología del 
Aprendizaje (1957) ; y La Juventud como situación conflic
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El desapa.recido profesor y científico ha dejado en San 
Marcos fecuniias promociones en el campo de la psicología. 
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6NUEVA RE1]GION9 
¿Es el Nacionalismo una religión? - Según Carlton J. H. Hayes, en su libro "EL NACIONALISMO, 

una religión" el nacionalismo se ha transformado en un factor tan importante, tanto en Europa como en el 
resto del mundo, que va tomando la apariencia de una fe religiosa. En todo el orbe, el nacionalismo rivali
za con las religiones tradicionales, y muchas veces se antepone a ellas. 

Este libro no pretende ser un tratado exhaustivo del .tema. Es sencillamente una breve recapitulación 
de lo que, a lo largo de toda una vida de estudio, una persona ha pensado y aprendido acerca del naciona
lismo, principalmente en lo que concierne a la historia de Europa, con algunas consideraciones relacionadas 
con el desarrollo que actualmente tiene en otros continentes. 

El análisis, cabal y objetivo, del ·Dr. Hayes está exento de cualquier influencia debida a prejuicios o 
actitudes de carácter personal, y al comentm distintos aspectos de las diversas creencias religiosas lo hace 
con dignidad y altura. 

Veamos algunos de sus capítulos: 

Bases de nacionalidad: lenguaje y tradiciones. Patriotismo. Aplicaciones del sentido religioso, espe
cialmente con relación al comunismo y al nacionalismo. Tribualismo. Raíces del nacionalismo, causa Y 
consecuencia de la Ira. Guerra Mundial. El nacionalismo totalitario y la 2da. Guerra Mundial. 

Adquiera esta interesante obra al precio de S/ . 60.00 y obtenga 10% de DESCUENTO con el cupón 
adjunto. · 

EDITORIAL GONZALEZ PORTO 
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE U.T.E.H.A. 

Jirón de la Unión 1083 - Teléfono 77056 - LIMA 

Jirón de la Unión 731 - Teléfono 76483 - IJMA 

Larco 756 - Tel~fono 57796 - MIRAFLORES 

Portal de San Agustín 136 

Pizmro 667 Oficina 15 

AREQUIPA 

TRUJILLO 

Portal de Panes 109 - Oficina 4 - CUZCO 

Tacna 235 Oficina 31 PlURA 

Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Cl:JP0N 

Srs. EDITORIAL GONZALEZ PORTO 

Apartado 1858 - LIMA 

Sírvanse enviarme "EL NA€IONAIJSMO'• 

Nombre ......................................... .... ..................... ........... . 

Dirección .......... ... ..... ................ .... ............................. ....... .. 

Público 

65.00 
19.00 
18.00 
22.50 

20.00 
22.50 

57.50 
22.50 
31.50 

57.50 

94.00 

19.00 
78.00 

103.50 
25.00 

128.00 
22.00 

252.00 
72.00 

72.00 

' 41.00 
200.00 

65.00 
62.00 
42.00 

112.00 

27.00 
243.00 

24.50 




