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HE MEROTECA 
FONDO ANTIGUO 

Cómo se desarrolla la vida en 
las comunidades .. de Cajatambo 
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,_/CUARTO 

El agua es un elemento · 
escaso en los pueblos an
dinos. Para proveerse de 
él. en algunos pueblos, 
hay que caminar varios 
kilómetros. Estas agua
doras con hermosos cán
taros son de la comuni-

dad de Poquián. 

ANIVERSA-RIO___, 
Con la edicióh del N'l 48, la ''Gaceta San

marquina" _cumple el cuarto aniversario de 
su aparición. 

Este Boletín fue creado para informar. ob
jetivamente las actividades desplegadas por 
la"' Universidad, tanto en el orden académico 
como en el administrativo." Este espíritu lo 
hemos mantenido siempre. 
1 Nuestra labor es fundamentalmente infor
mativa, pero, dado ~l papel amplio que la 
Universidad cumple frente a la sociedad, se 
publican también artículos, trabajos de inves
tigación de profesores de las distintas Facul-

.,,,,ar:=- _ ~ta~~s _y se divulgan, a través de reportajes, 
~ .......... -s,,.,problemas nacionales de actualidad . 

• it !·vn: ~9,ncluido un_ año ~ás de niiestra labor 
· pér1odística, creemos oportuno expresar nues

-..-.,- tro deseo de continuar con el mismo ánimo 
con el que iniciamos esta publicación. 

(Ver páginas centrales) 

El trabajo c?lecüvo ~grario, es una de las instituciones más arraigadas entre los comune'ros 
de CC1Jatambo. Aqu1 vemos a un· grupo de mangacines en pleno "chacmeo", 

I 



El Dr. Luis Alberto Sánchez, durante la entrega de Títulos a los egresados 
de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

GRADUACION EN LA FACULTAD 
DE MEDICINA VETERINARIA 

El día 4 de moyo o horas 11 a .m., se 
realizó lo ceremonia de graduación de lo 
Promoción 1967 Dr. "Elmo de lo Vega 
Díoz" que ha egresado de lo Facultad de 
Medicino Veterinario, mediante un lucido 
programo preparado poro tal efecto. 

Previo o lo ceremonia se realizó el desfi
le académico, encabezado por el Rector de 
\o Universidad de Son Marcos, acompaña
do por un representante del Ministro de 
Agricultura, el Decano y Catedráticos de 
lo Facultad de Medicino Veterinario, vi
niendo o continuación los miembros de lo 
Promoción 1967, todos ataviados con lo 
toga y birretes académicos. 

En el auditorio de lo Facultad, el cual 
estaba colmado por lo numeroso concurren
cia , se inició lo ceremonia con lo entona
ción del Himno Nocional por to~os los asis
tentes, procediendo luego el Reverendo Po
dre Vi llenos o • hacer una invocación o los 
graduandos. Acto especial constituyó la en
trego de Certificados de Graduación a cado 
uno de los 32 miembros de lo promoción 
mencionado, momentos después el recién 

_graduado Dr. Carlos de ·Solos, pronunció un 
cól ido discurso en representación de sus 
compañeros de promoción. 

El Dr. Elmo de lo Vega, padrino de lo 
promoción y Decano de la Facultad pronun
ció algunos palabras alusivos o lo fecho , 
cerrando el · acto académico el d iscurso del 
Dr. Luis A. Sánchez, Rector de lo Universi 
dad de Son Marcos. 

Concluido lo ceremonia se ofreció uno 
chompoñodo o todos los asistentes en honor 
o lo promoción "Elmo de lo Vega Díaz" en 
los so Iones . del Centro de Estudiantes. 

Esto ceremonia constituye lo segundo 
oportunidad en que lo Universidad de Son 
Marcos, por intermedio de la Facultad de 
Medicino Veterinario realizo este tipo de 
actuaciones académicas, reimplantando des
pués de muchos años el uso de togas y bi
rretes por porte de catedráticos y _graduan
dos. 

Complementando la programación reali 
zado, s~ efectuó uno Comido-Donzont de 
galo en el Country Club de Limo el mismo 
día o horas 7 p.m. 

El Rector Sánchez se entrevistó con el 
Jefe del Archivo Nacional d~ Venezuela 

El Rector de nuestra Universidad, Dr. Lui-s Alberto Sánchez, 
se entrevistó con el Dr. Mario Briceño Perozo , Director de l Archivo 
Nacional de Venezuela, para coordinar los planes de la realiza
ción del II Congreso Bolivariano de· Archiveros que se realizará en 
nuestra capital del 20 al 24 de julio del próximo año. 

) 

El Dr. Briceño ha manifestado que este congreso será auspicia
do por nuestra Universidad y a dicha cita asistirán los delegados 
de los pa íses bolivarianos, con la finalidad de intercambiar material 
informativo entre los países participantes. 

En otra parte de su declaración manifestó que desde hace 9 
años es Director del Museo Nacional de su país y durante ese tiem
po ha dedicado lo mejor de su experiencia en la organización .del 
archivo, considerado como uno de los mejores en Latinoamérica. 
Además el Dr. Briceño es catedrático de la Escuela de Biblioteco
nomía y Archivo de la Universidad Centra l de Venezuela. 

·Catedrático francés 
cias sobre "Sie,:ras 
la Polinesia" 

dictó conferen
y At9lones en 

" Como gran pescador que soy,_ poro no 
decir un gra·n pecador, me siento satisfecho 
de .conocer el Perú, que es el primer país 
del mundo en lo que se _refiere a riqueza ic
t iológico". Estos expresiones fueron verti
dás minutos antes de la conferencio sobre 
" Sierros y Atolones en la Polinesio", por el 
Dr. André Guilcher de lo Universidad de 
París. 

El . Dr. Guilcher es actualmente cotedrá
. rico principal en el Instituto de Geografía 
., qe lo Sorbono con las cátedras siguientes: 
i !-Jidrologío Marino, Geomorfologío y Sede
•. i:netologío Marino. 

por el mundo . y por sus obras publicadas en 
diferentes idiomas . . 

Al iniciar su conferencio el Dr. Guilcher 
posó o mostrar sus trabajos en diapositivas 
poro facilitar lo explicación de lo forma 
ción de los atolones y de lo gran -diferencio 
de islas que existen en lo Polinesio . 

Su éonferencio fue dictado en francés, 
pero traducido en formo simultáneo ,o 
nuestro idioma por el lng. Francés Guy
Bernord Gerlier. 

Asistieron o lo conferencio, además del 
Decano de lo Facultad de Ciencias, el Dr. 
Jire Fukuoko, catedrático visitante de la 

Sobre p,:_oblemas -prácticos y científicos 

Oceanógraf o japonés Jiro FukuOka 
contesta·· a -nuestras preguntas 

En nuestro afán continuo ·de_ conocer los · 
actividades y orgonizoc\ones de los · univer-' 
sidodes de otros países, entrevistamos_ al 
Dr. Jiro Fukuoko de lo Universidad de Jo-

· pón . 
El Dr. Fukuoko, ha venido o nuestro uni 

versidad por colaboración de lo UNESCO y 
por gestión ael Rectorado de Son Marcos. 

El profesor Fukuoko es un observador de 
los fenó menos naturales y su interés es lo 
interrelación de lo atmósfera y del oceáno, 
que en lo actualidad es estudiado por in
vestigadores de muchos países y es de im
portancia . primordial poro nosotros los pe
ruanos, yo que nuestro riqueza pesquero de
pende fundamentalmente de aquello ínter-
relación. 

¿Cómo están organizados en el Japón los 
centros de estudios oceanográficos, especial
mente el Instituto ·oceanográfico de lo Uni
versidad de Tokio?. 

-En mi país los centros oceanográficos 
están constituidos por los siguientes: Institu
to Oceanográfico de lo Universidad de To-, 
kio, Facultad de Ciencias y de Agronomía, 
Agencias de Meteorología, D.eportomentos 

Hidrográficos, Institutos Pesqueros y en De
partamentos Oceanográficos de lo Fuerzo 

Novo.l. 
El Instituto Oceonográ-fico de lo Universi

dad de Tokio, tiene . diez depo_rtom.entos de 
investigación, ellos son: oceanografía físico, 
meteorología marino, oceanografía químico, 
geofísic~ , bioquímico, geología marino, aná
li sis de los recursos pesqueros, etc., que ver
daderamente constituyen un centro que se 
dedico mucho al estudio de esto naturaleza . 
Además ese Instituto cuento con dos buques 
oceanográficos que cubren todos los áreas 
del Oceário Pacífico. 

. ¿El gobierno japonés y lo industria pri
vada ayudan econ~micamente a los institu
ciones que hacen investigaciones oceano
gráficos? 

- Sí, el gobierno {oponés ayudo en for
mo efectivo · o lo investigación y observación 
oceanográfico, además, algunos veces, lo 
compañía de peri ódicos · colaboro económi
camente. 

¿Cuál es su trabajo actual en el Observa
torio Meteorológico del Japón? r 

El Dr. Jiro Fukuoka, profesor japonés.- quien viene dictando un curso sobre 
Oceanografía, en la Facultad de Ciencias, enviado por la UNESCO. 

-Mi trabajo se concentra en los inves
tigaciones, análisis de condiciones oceano
gráficas en el mor que está en el Japón Y 
especialmente eh el· análisis de los corrien
tes d~ Kuroshio, Oyoshio y Tsush imo. 

¿Qué programa propone Ud . . para investi
gar el afloramiento de agua en, lo costo del 

Perú?. 

-Primeramente propongo que se incre
mente lo educación en el campo de la 
oceonogrofio que es muy necesario en el 
Perú además lo construcción de buques 
oa:eo~ográficos con el fin de realizar obser
vaciones por lo menos 6 veces al año, esto 
observación se refiere o lo temperatura, de 
aguas so linos, etc. : El uso de datos meteo
rológicos, el estudio de los variaciones 9e los 

· corrientes peruanos incluido lo velocidad, 
transporte, temp.~roturo, plonkton, salinidad 
y el análisis de todos los datos contenidos 
en oceanografía y meteorología son muy 
necesarios. 

¿De qué factores depende la producti

vidad?. 

-Generalmente de lo radiación, distri 
bución vertical d!;! temperatura (termo<cli 

no )1 distribución de propiedad de nutrien
tes, y corrientes de' aguo de mor (afloro
mientol. 

¿Podría decirnos oigo sobre los pertur
baciones de la Corriente Peruana?. 

, - Bueno, los corrientes tienen muchos 
vo fiociones. Así, por ejemplo, se puede ob
servar en formo diqr,io, me.nsuol, estacional 
y anual. Lo corriente peruano, también 
puede ser estudiado por datos de mareo y 
temperatura poro variaciones diarios y men-' 
sueles. 

¿Cree Ud. que seria posible una colabo
ración de Japón con el Perú para estudio~ 
el Oceáno Pacífico sur-oriental?. · 

-Sí, hoy muchos pqsibilidodes, especial
mente en oceonogr_afío y pesquería. 

Por Hll.MER JAIMES S. 

Raros · especímenes animales encontrados en las profundidades marinas, en una expedición científica que se 
realizó el año pasado. 

que respondió con gran · sotisfacéión . 

-¿Cómo están organizados los centros 
de estudios oceanográficos en Francia?. 

-¿C14ántas universidades en su país 
ofrecen profesiones relacionadas con la pes
quería y la industria?. 

-Bueno, san va rios, pero podemos enu-

ciones que hacen investigadjmeí' 11eeon0:. 
gráficas?. 

, ~ E"I . ' Decano de lo Facultad de CienciÓs, 
p r. R_ofoel· Dóvilo Cuevas al hacer lo pre

. sentodón del conferenciante, Dr. Guilcher, 
resaltó su trayectoria científico, mencionan
do -les mychos vioj.es de estudio realizados 

Universidad del Japón y se dieron cita uno -Actualmente existe un organismo cen- merar: París, Marsella, Rennes y Brest, 

-Por supuesto ayudan á · 1~ investi_gt:1 -
ción oceanográfico, o ello~ se debe lo for
mación de l famoso CONEXO. ; ,._ t · -: 

gron cantidad de universitarios de las espe- trol oceanográfico, que tiene por objeto 
cialidodes de · Geología y Biología. concentrarlos y dicho organismo se llamo 

Al término de lo conferencio le formulo - CONEXO (Central Nacional poro lo Explota-
mos algunos preguntas ~I Dr. Gui_lcher, o lo __ .,, ción é:le,) os Océanos). 

2 "GACETA SANMARQUINA" 

Burdeos y Nantes . 

-¿El gobierno francés y la industrio pri
vada ayudan económicamente a los institu-

Lo presente conferencio se desarrolló el 
20 de moyo en el Auditorium de Ciencias 
de lo Ciudad Universitario . 

,. 



Por el Dr. CARLOS CAPUÑAY MIM
BELA, Director del Instituto de Inves
tigaciones Econ6micas d'e la F acul- é,-,LA; ,DEVALUACION 

l~ •~ ....... "- . :: .~ ~ ; : f .. r' :~;_, .. t:.. • . ,._ ~ .,,_-;; > . ,C., . -· - p • -· • • 

tad de Ciencias EJonómicas y 
Comerciales. 

Y LA POLITI.CA. ECONOMICA 
. , ... ,. -'~ ? : ;.. ____ ~· :. .1 

El Instituto de Invest igaci ones Económicas 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Comercia les de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos, considera que para con
trarrestar los efectos· de la devaluación y pa
ra prevenir al país de futuro s devaluaciones, 
la Política Económica a adoptarse debe lle
var adelante, simultáneamente, la s s iguien
tes medidas: 

] 9) Disponer una política de restricci ón 
sobre las importaciones; estableciendo, de 
acue.rda con l'OS necesidades del ~oís, Cri ; 
orden de pri oridad sobre las mismas,: dando 
preferencia a la importación de artículos· ir-i 
d fspenso bles y necesari os, y proscribieniilo 
la s importaciones de artículos de lujo· y sun-·. 
tuatios·, ·.¡ 

Ta!' medido se jústifi.ca porque e l Peri'.i · 
e11 los actuales momentos atraviesa por una 
crisis monetaria y · cambia ria , que para con
trarrestar.la urge adoptar ciertas m'edidos 
restrictivas con carácter temporal sobre la 
libertad de corr.ercio y de cambio. No debe 
olvidarse que aun el podre del Liberali smo 
Adam Smith en su "Riqueza de las Nacio
nes", llegó a sostener enfáticamente que la 
suspensión de la libertad de comercio era 
justificable, cuando peligraba la economía 
nacional y la soberanía del país. 

29) Como uno medida paralelo a lo an
terior, el Estado debe promover uno política 
de sustitución de importaciones, habida 
cuenta de las ventajas comparativas y de 
la necesidad de adoptar incenti vos tempora
Íes para facilitar e l desarrollo de las nuevas 
actividades industria les . 

39) Establecer que las empresas extran
jeras, reinviertan sus· utilidades no distribui
das y los fondos de depreciación y agota
miento en industrias relacionadas con la 
minería . Tal medido lo basamos en que 
las exoneraciones tribL¡tarias contenidas en 
e l Código de Minería, así como la garantía 
q~e se ofrece en el Proyecto de Ley aproba
do en la s Cámaras, 'modificatorio del Art. 
56 de dicho Código, en cuanto a la di spo
nibilidad de divisas para el pago de los ca
pitales invertidos y dividendos, son incen
tivos suficientes para alentar la inversión 
de capitales procedentes del exterior. Es 
rñás, nuestros legi s ladores deben compren
der que con la simple explotación de los 
recursos· mineros, por muy volumi noso que 
ésta sea, no se estimula e l desarrollo eco
nómico del país,' y que si e l Estado no apro
vecha equitativamente la explotación de sus 
riquezas natura les, estará apoyando, como 
ya lo hemos dicho, lo descapitalización del 
país : También debe tenerse en cuenta y 
esto es muy impc rtante para no ponernos en 
una situación de inferioridad frente a los 
inversionistas foráneos, . que s i nosotros re
querimos de sus capitales, e llos tambi én 
requ ieren de nuestros recursos, adonde in
vertir los capitales que han rebasado sus · 
mercados de origen y donde las tasas de be
nef icios son reducidas. Claro está, que es 
necesaria abrir las puertas a los capitales 
extranj eros, pero así como el los van a explo
tar las riquezas natyrales y · obtene r colosa
les beneficios, también preciso que contri
buyan no sólo o dar ocupación y o pagar 
ciertos impuestos, sino a desarrollar la eco
ncmía nocional y a contribuir a elevar e l 
nivel de vida dé lo población . No permita 
mos que los capitales extranjeros hagan con 
nuestro país a nivel nacional lo que cierta s 
compañía s nacionales y también extranjera s 
t,acen can los pequeños pueblos donde es
tan localizados los recursos, pues a• éstos 
só lo les dejan pobreza, miseria y los socavo
nes donde existieron los minerales, pero no 
progreso, ni desarrollo. 

49) Mientras dure la presente crisis el 
Estado debe limitarse, previo convenio con 

sus acreedores, al pago de los intereses de 
las obligaciones extranjeras, suspendiendo 
temporalmente la cancelación de las servi
c,ios de amortización. Los acreedores deben 
comprender que si el P-.erú no cuento en la 
actualidad con los fondos requeridos porn 
atender a sus· imperiosas necesidades, me
nos tendrá para el pago de sus obligaciof1es · 
con el. exterior. 

5º) Eliminar del presupuesto los gastos 
superfluos o no necesarios y tedas aqÚellos 
que entrañen a I afc;in_ de ostentación · o la 
emulación de consumos correspondientes a 
países de elevados ingresos (Efecto Demos
tración). Para esto el Ejecutivo o el Parla
mento procederá a hacer un aná.lis.is minu
cioso de 1.as partidas del Presupuesto y eli- . 
minar todas oquelltis qu.e estén en esa con
dición aunque la magnitud de estos gastos 
es m~y relativa. · · 

69) · Redistribuir ·01 persono! administra
tivo del Estado en función de su producti
vidad y donde sea más operativo; tratando 
de eliminar o aquellos empleados y funcio- -
norias pri.vilegiados que no prestan ninguno 
utilidad a la administración. 

79) Establecer un . orden de prioridad 
en la ejecución de las obras públicas, dando 
preferencia a las obras de infraestructura 
económica y social. Sobre el particular ad
vertimos que lo adopción de uno poHtico 
deflocionisto tendiente a disminuir el volu
men de las inversiones acarrearía serios con
secuencias en el nivel de ocupación, dismi
nuirían los ingresos individuales y el con
sumo. Siendo la empresa privada incapaz 
de absorber los incrementos anuales de la 
fuerza de trabajo disponible, creemos ·que 
corresponde al Estado crear oportunidades 
de trabajo para dar ocupación o todos aque
llos que se encuentren desocupados; lo con
trario como ya hemos dicho podría traer 
ser ios problemas soc iales . No debe olvidar
se que en los actuales momentos, hay de; 
socupados en lo industrio de construcción 
alrededor de 80,000 personas y se prevé, 
por otro lodo, que en el Ramo de ~ducación 
poro el año de 1968, no ·tendran ocupa
ción cerca de l 0,000 maestros. Por este 
motivo es aconseja ble que los círculos eco
nómicos privados, analicen la seriedad de 
este problema y que contribuyan, . cómo va
mes a exponer más adelante, can los Pode
res Públicas a conseguir el equilibrio econó-
mico y fiscal. .. 

89) Teniendo en cuenta que lo Pres1on 
Tributaria de los Impuestos Directos acusa 
én los últimos oñcs una tendencia descen
dente, que en 1966 llego a "3", y qu.e lo 
Presión Tributario de las Impuestos Indirec
tos acusa ·una tendencia ascendente que en 
e l mismo año ,l lega a " 11 .3"-, la político 
fiscal, en aras de una justicia impositi va, 
ha de orientarse en la siguiente forma: 

A) Adoptar los Impuestos a la Renta 
y el Territodo I establecidos . por el Proyecto 
de Ley de Tr,ibutación Directa so~re los In
gresos y la Tenencia del Patrimonio, rem1t1-
do por el Poder Ejecutivo al Congreso- de la 
República, con excepción del Impuesto a la s 
Ganancias de Capital y al Patrimonio de 
los Empresas. Estos dos últimos impuestos 
no es aconsejable adoptarlos, porque en 
cuanta al primero debe tenerse presente que 
las transferencias inmobiliarias y mobiliarias 
está n gravadas con la Alcabala de Enajena
ciones y con el Impuesto de Registro respec
tivamente, y porque los mismos Impuestos 
(alcabalas de enajenaciones y registro) se 
consideran precisamenté como un co(Y)ple
mento de los Impuestos a · la Rento, yo que 
mediante ellos se grava indirectamente los 
beneficios o ganancias que escapan al Pa
trimonio de los Empresas significaría un 
gravamen al capital, y esto no es aconseja-

PANORAMA 
DE LA 
LITERATURA 
NORTEAMERICANA 
El autor de este artículo, él Dr. DONALD A. YATES, es profesor 
de Literatura e Idioma Español en la Universidad de Michigan 
(EE.UU.). Ha residido algunos años en Buenos Aires y ha es• 
crito una obra sobre la personalidad literaria de Borges. 
El.presente artículo forma parte de una conferencia sobre Lite• 
ratura , Norteamericana dictada por él, en el Instituto Raúl 
Porras Barrehechea, durante su estada en Lima el mes pasado. 

.. :- · ...... . 
ble· en lo Teoría Fiscal: el Impuesto debe 
incidir sobre el ingreso o rento, mas no so-

. bre lo fuente de producción. Los funda-
mentos en que nos basamos paro sostener 
la adopción de los Impuestos o lo Renta y 
e l Territorial, según el mencionado · Proyecto 
son los siguientes: a) El Impuesto o la Ren
ta está orientado o gravar lo verdadero ca
pacidad de prestación económica de los con
tribuyentes, conforme a uno escala de gro- · 
vamen progresivo, aunque es necesario sub
rayar que la mayor imposición debe incidir 
sobre las rentc;is fundadas o patrimoriiales 

1 
y en menor grado sobre los r.entas de carác
ter personal; además deberá ampliarse el 
mínimo no imponible poro no gravar los re
ducidqs ing.resos, y aumentar la última tasa 
de la escalo o más de 45%, a fin de que 
el Estado participe en una mayor proporción 
de los ingentes ingresos. Lo interesante del 
praye,cto al constituir el Impuesto a la ren.
ta Global y desaparecer las Impuestos Ce
dulares o de Producto .es que se propone 
gravar la capacidad contributiva de las per
sonas físicos o naturales, y no afectar las 
rentas de las distintas actividades económi
cas. ·La característica de un Impuesto a la 
Renta Global (lo que ahora _llamamos Im 
puesta Complementario de Tasa Progresi
va) es gravar todos los ingresos o rentas que 
entran . o incrementar el patrimonio -del 
individuo, previas deducciones del mínimo 
de existencia, de las cargos de familia y 
demás gastos fe locionados i:an la producción 
de las rentas; 'de tal modo que na afecta 
a la actividad económica misma, sino al. in
dividuo como persona natural. Cceemos 
además que en todo país subdesarrollado la 
política fiscal ha de orientarse en el sentido 
de gravar la renta total de los individuas, 
pero no los ingresos provenientes de los ne
gocios, a los que por el contrario hay que 
aligerarles la imposición, ya que del creci
miento de esos negocios, depende el desa
rrolio de la economía nocional. Par tal ra 
zón no convenimos con lá tesi s planteada 
de que para corregir lo crisis fiscal, precisa 
aumentar la cuota de gravamen del impues
to a las utilidades industriales; y b) Consi
deramos que el Impuesto Territorial no in
curre en doble imposición con el Impuesto 
a la Renta; par cuanto el primero incidirá 
sobre el valar de la propiedad inmobiliaria, 

·mientra s que el segundo grava la ren'ta de 
esa propiedad. Además a fin de no com
plicar el problema de la habitación , deberá 
exponerse a las predios urbanos que se des
tinan a vivienda, siempre que la vivienda 
constituya la única propiedad del responsa
ble del impuesto y la utilice como casa-ha
bitación. 

8) Deberá mantenerse el Impuesto a 
las sucesiones, tanto el que grava las por
ciones sucesorias, como el que grava lo ma
sa hereditaria . Con la incidencia de estos 
impuestas se evita " La Concentración de 
propiedad en manos de lo plutocracia" 

' Shultz. 
C) Revisar el régimen de liberaciones o 

exoneraciones tributarias, tanto en la indus
tria como en la minería y otras actividades, 
procurando que éstas favorezcan en forma 
temporal a industrias que tengan· perspecti
vas de crecimiento. 

D) Elevar los derechos arancelarios que 
gravan las importaciones de bienes suntua
ri os o de luj o, manteniendo inalterables los 
aranceles que gravan los artículos indi spen
sables y necesarios. 

E) Mantener la estabilidad de los im
puestos, que gravan las transacciones, !os 
actos de consumo y lo producción. Debe 
considerarse que la mayor presión tributaria 
precede de éstos. 

F) Reajustar los sistemas de Acotación, 
Recaudación, y Fiscalización de los impues-

RASGOS significativos de los que 
pudiéramos denominar el ser no

cional, no aparecieron en la literatura 
norteamericana hasta muy entrado el si
glo XIX. En los primeros años de esa 
nación, nacido en 1776 después de la 
revolución que la separó dé Inglaterra, 
su cultura siguió siendo, esencial e ine
vitablemente .inglesa, con un sustrato _de 
filosofía francesa. Bradley, Beat.ty · y 
Long, en su antología titulada La tradi
ción norteamericana en la literatura, 
recogen las selecciones del período que 
va desde la colonia hasta la víspera de 
la revolución, bajo la nómina " La cultu
ra puritana". Y así fue, y así continuó 
aun después del 7 6 . Estas cosas no se 
cambian de la maPjana a la noche. -En 
efecto, existen motivos para apoyar la 
observación de que fue sólo en las pri
meras décadas del siglo XX que se pre
senció la verdadera liberación del domi
nio de la ética puritana. 

Las preocupaciones de los colonízado
res eran tales que se vio el desarrollo de 
géneros literarios no creadores : el cuadro 
descriptivo, la prosa epistolar, el diario, 
e l tratado religioso, el sermón, y el en-

tos; sancionanclo no sólo al contribuyente 
que incurra en actos delictivas, sino o los 
funcionarios que comentan actos ilícitas, a 
les que se le deberá aplicar rigurosamente 
las sanciones establecidas en el Reglamento 
de Normas Generales de Procedimientos · Ad
ministrativos. Cabe advertir, que la eva
sión tributaria, especialmente de parte de 
los empresarios y de todo aquel que ostente 
fortuna, es debido a la carencia de concien
cia tributario o a la inobservancia de los 
deberes para con el Fisco. Los hombres de 
negocios deben comprender que el Estado 

. en los actuales momentos requiere de fon
dos no sólo para atender a los gastos admi
nistrativos que constituyen el mínimo de 
subsistencia estatal, sino también para pro
move r el desarrqllo físico, económico y so
cial del país. Deben contribuir no sólo pa
ra la marcha administrativa del Estado, sino 
para el mantenimiento de la paz social. 
Creemos que más que nadie que la gente de 
fortuna es la más interesada en esto. A fin 
de evitar las violentas transformaciones 
económicas y sociales. Preferible es que 
contribuyan con parte de sus ingresos al 
mantenimiento de los servicios que por la 
carencia de conciencia tributaria a a la 
inobservancia de los deberes para can el 
Fisco. Los hambres alientan sin quererlo 
el caos en el país. Así la han interpretada 
los sectores afortunados de muchos países 
latinoamericanos y desde hace tiei:ipa los 
mismos sectores de los países europeos. 

99) Ma\lificar la constitución del Direc-
torio del Banco Central de Reserva, procu
rando dar primacía a los delegados del Sec
tas Pública sobre los delegados representa
tivos del Sector Privado. En realidad lo po
lítica monetaria debe ser dirigida por el 
Estado, teniendo como objetivo el interés 
de la colectividad. Un Directorio en el que 
primen las delegados de las instituciones re
presentativas de la economía privado, indu
dablemente que la político monetario, cam
biaría y crediticia se orientará con vistas a 
les intereses de éstas. La mejor prueba de 
e llo la ten~mos con la reciente devaluación; 
el Directoria del Banco Central, debió adop
tar ccn la debida anticipación otra clase de 
instrumentos antiinflacionistas, que recurrir 
a la devaluación . Si la Administración Fi
nanciero (Ministerio de· Hacienda), se man
tenía indiferente ante la disminución de las 
reservas, el Presidente del Directorio cono
ciendo su responsabilidad, debió exigir la 
adopción de restricciones para impedir la 
fuga de divisas y en caso de no ser escu
chado plantear su renuncia y no hacerla en 
un momento que yo no tenía objeto. Aho
ra bien, a fin de desterrar la influencia de 
les círculos interesados en el gobierno del 
Banco Central, la ley debe disponer que el 
Directorio de dicho Banco estará constituido 
por representantes del Gobierno elegidos por 
el Presidente de la República y los repre
sentc ntes de lo Agricultura, Industria, Co
mercio y Banca elegidos por el Parlamento 
entre técnicos con vasta experiencia en di-
cho~ actividades. " El nombramiento de · 
miembros individuales de la Junta de Di
rectores del Banco Central por intereses ·es
peciales, tales como los bancos comerciales · 
y las asociaciones manufactureras o agríco
las, tiene el riesgo de introducir influencias 
secciona les en la Junta. Los representantes 
electos por cuerpos especiales, tienen nece
sariamen te que buscar a estos cuerpos para 
la reelecci ón y pueden ser llevados, incons
cientemente, a considerar las cuestiones de 
po lítica de crédito desd~ el punto de vista 
de sus efectos en los intereses especia les 
que representa, más que desde el pun-

saya filosófico. Era una época de ob
servación y meditación en tono menor. 

Después sobrevino, bajo el si gno del 
racionalismo francés, el período de la ra
zón y de la revolución. Tampoco duran
te estas años -desde 1750 hasta 
1800- se produjo una literatura que 
evocara la. tierra americana, ni mucho 
menos la subjetiva examinación del ser 
americano. En estos años, mucha teo
ría, mucho idealismo, mucha reflexión 
sobre· los atributos y los derechos del 
hombre universal. En otros palabras, la 
era de la elaboración del espíritu demo
crático: Franklin, Paine, y Jefferson . 

Una vez establecida y asegurada la 
flamante nación, sé ocuparon varios es
critores de temas menos mil,ita'ntes y 
conceptuales. Lcis primeras décadas del 
siglo XIX marcaron un período de r'ela
tiva calma, de asimilación y de explo
ración de las tierras vírgenes que yacían 
más allá de la sierra Allegehney. Wa5-
hington lrving publicó en 1819 su Sketch
i>ook donde figuran unas leyendas in
dígenas. "Rip va~ Winkle", por ejem
plo, o ei pintoresquí'simo cuento de " El 
jinete decapitado". Pero su estilo abe-

to de vista del país en su totalidad" (Cen
tral Banks,. por Kirsch y Elkin, transcrito de 
la Bcinca Central, pág. 375, por M. H. de 
Kockl. 

1 09) En cuanta a la funci ón reguladora 
del Banco Central de Reserva en el Merca
do .de Cambios, sería conveniehfe que el 
Banco intervenga en el Mercado, cuando el 
cambio tierrde al alza y se absten@a cuando 
tiende a lo baja, hasta que el valor externo 
de nuestra moneda adquiera el nivel que 
le corresponde de acuerdo con· las disponibi
lidades de medios de pago extranjeros. El 
Banco, ante todo, debe ten"er en cuenta los 
iriteres"es de la colectiv,idad y no de g·rupos 
interesados en el tráfico de divisas; sin em
bargo creemos que con la actual constitu
ción del Director io del Banco Central, esto 
no pasará sino de ser una ilusión. 

, 1 J 9) Recomendamos, asimismo, que en 
la elaboración de la política monetaria y 
en la· orientación de la organización inter
nq (de ser,vicios y de persona 1) del Banco 
de Reserva del Perú, no debe permitirse la 
ingerencia de organismos internacionales. 

129) A fin de acrecentar la producción 
agropecuaria destinada a la demanda inter
na y lograr con ello el equilibrio entre la 
produ~ción y. el consumo, urge adoptar : 

a) Promover -previos estudios de fac
tibilidad económico y técnico- lo irrigación 
de tierras disponibles, destinando la mayor 
parte de ellas al cultivo de artículos alimen
ticios y el resto al cultivo de artículos de 
exportación; 

b) Expropiar las tierras cultivables ex
cedentes de las Hacienda_s Agrícolas Indus
triales y destinarlas, mediante la formación 
de cooperarivas, al culnvo de arrlculos de 
pan llevar;' · 

c) Recomendar al Poder Administrador 
para que estudie y aplique los procedimien
tos más efectivos para hacer cumplir las • 
disposiciones reglamentarias sob re cultivo 
de artículos de panllevar; 

d ) Intensificar las investigaciones rela-
cionadas .con la expansión del cultivo de tri
go en el país. Sobre el particular debe te
nerse presente que las importaci9nes de tri 
go constituyen un drenaje de divisas de 
cierta importancia. 
· e) Proporcionar asistencia técnica, así 

como abonos y fertilizantes a todos las pe
queños agricultores y comunidades que se 
dediquen al cultivo de artículos alimenti-
cios; 

f) Reorientar la concesión de créditos 
dei Banco de Fomento Agropecuario en fa
vor de los pequeños agricultores que se de
diquen al cultivo de artículos de panllevar; 

g) Las empresas agrícolas industrial es 
y todos aquellos grandes agricu Iteres que se 
dediquen al cultivo de artículos de exporta
ción, deberán autofinanciar sus propias cam
pañas agrícolas. Tales empresas disponen de 
una capacidad de financiación suficiente pa
ra atender o sus inversiones. La adopción de 
este procedimiento mitigará la filtra<!ión de 
los capitales nacionales al extranjero en for
ma de depés itos bancarios, de invers ión o 
de préstamo. 

13) Expandir los mercados de exporta
ción a los países de economía centralizada, 
tal como el Instituto de Investigaciones lo 
ha sostenido en el cicla de conferencias so
bre Tarifas Preferenciales, organizado en 
junio del pte. año; y. . 

J 49) Demandar en las Conferencias In
ternacionales y a través de los organismos 
Económicos Regionales, mejores precios pa
ra nuestros artículos de exportación y un 
trato de preferencia, ta I como lo han esta
blecido la Comunidad Económica Europea y 
la Asociación Europea de Libre Comercio 
para los países subdesarrollados del Africa 
y de otr-as áreas de I orbe. 

decía a modelas ingleses y, a fin c:le 
cuentas, sus narraciones poco revelaron 
de la realidad americana. Ahora apare
re James Fenimore Cooper, el célebre 
auto~ de una larga serie de novelas so
bre la frontera , novelas de pioneros, de 
indios, protagonizadas por el noble ras
treador Notty Bumppo, que debuta en 
Los pioneros de 1823. A primera vista, 
se podría suponer que aqu í tenemos por 
fin muestras de prosa creadora donde 
hay agud; observación de un ambiente 
plenamente norteamericano. Pero no 
es así. La América de los bosques som 0 

bríos, de los ríos crista linos, de las lla
nuras nunca pisadas por el hombre blan
co resultan muy estilizadas .en la obra 
de Fenimore Coaper. Estilizadas según 
las fórmulas del romanticismo de un in
glés muy admirado por Cooper, Sir Wal 
ter Scott. · ¿Cuadros realistas de la vida 
de los indios norteamericanos, de los 
Blackfeet, 1 riquois, Chippewa, Michigua
ma, Ojibway?. Tampoco. (Es int.eresan
te notar que el indio fue una especie de 
hombre invisible -y en esto se relaciona 

(Pasa a la pág. 4) 
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.---Se inició Año Académico en 
El pasado 3 de ·mayo, 

i1~~::~2~!f!:~~: la Facultad de C. Económicas 
Con esfe motivo, el De

canato organizó una cere
monia especial en su ac• 
tual sede de la calle Ti
gre. A este acto concu
rrieron catedráticos, alum
nos y empJeados de la 
Facultad que .dieron real
ce a la ceremonia. 

El discurso de .orden es
tuvo a cargo del Dr. Car
los Capuñqy Mimhela, ex 
Decano de la Facultad y 
actual Director del Institu- . 
to de Investigaciones ·Eco
nómicas, quien pronunció 
un discurso en el que tra
tó sobre el problema de 
la devaluación económi
ca, indicando los puntos 
que requería ésta para 
ser conjurada. 

Finalmente el Dr. Eloy 
Cabrera Charún, Decano 
de la F ocultad dio lectura 
a su Memoria, en la que 
dio cuenta de las activi
dades realizadas por su 
decanato durante el . año 
de 1967. A continuación 
publicamos partes de su 
Memoria, 

Panora1na de 

]a literatura 

norteamericana 

(Viene de la pág. 3) 

con e l negro en lo literatu ra norteameri
cano hasta mediados de l sig lo presen
te- de cuyos costumbres, idiomas, 
creencias y religión no se aprende casi 
nodo en todo lo I itero tu ra donde está 
presente . Lamentable, como si fuero 
uno espec ie de fauno exót ico . Hubi era 
merecido ot ro casa l. 

Allá por lo mitad del siglo posado, 
surg ieron varios autores que cultivaban 
lo que llaman Brodley, Beotty y Long el 
" realismo simbó lico· y ético". De éstos 
son algunos Nothoniel Howthorne, Edgor 
Allon Poe, Hermon Melville, Rolph Wol
do Emerson, y Henry David Thoreou. En 
Poe, c loro, hoy un simboli smo que fluc
túo ent re lo lúc ido y · lo macabro, todo 
producto. de un olmo atormentado . Fue 
eso olmo lo que recorría, sacando o re
luc ir los imágenes sumamente subj et i
vo s que pueblan sus cuentos, y no lo 
rea lidad exterior, común o todos los 
hc mbres norteamericanos. Gran admira
dor de lo francés, Poe situó. más narra
ciones suyos en París que en New York 
o Filadelfio, en Boltimore o Richmond, 
tedas ciudades muy conocidos por é l. 
Hermon Melv•i 11.e, también irlcursiono 

más en temas conceptuales que t íp ica
mente americanos y su ob ro mo·estra, 
Moby Dick, es u~o alegoría de persona
jes universales. 

Howthorne, en La letra escarlata, por 
e jemp lo, recreó un posado americano y 
puso en pruebo lo ético puritano . No 
obstante, sus personajes son ingleses y 
e l lugar de Nueva Inglaterra que evocó,_ 
es sencillamente un trasfondo donde fal
tan detalles rea li stas. 

Thoreau, en su célebre himno en pro
sa o lo vida en el seno de lo natural eza, 
intitu lado Walden, o la vida en el bos-
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PARTES DEL DISCURSO 
DEL SEÑOR DECANO 

Señores: 

El 12 de m_ayo de 1967 tuve la hon
ra de hacerme cargo del Decanato de 
la Facultad, funciones que significan 
un gran honor y una gran posibilidad 
sobre todo cuando el propósito que ani
ma a . una autoridad universitaria, im
plica la renuncia a cualquier otra ac
tividad y la dedicación completa a 
esta querida Facultad de Ciencias Eco
nómicas, continuación de nuestro ho
gar. 

Al asumir el cargo encontré la Fa
cultad en pleno desarrollo, habiendo 
superado una serie de inconvenientes 
que en épocas anteriores lastraron su 
prosperidad y progreso. Entre ellas, 
una de las más impor tantes, fue el te- . 
rremoto de octubre de 1966, que alteró 
y retardó completamente el desarrollo 
de la enseñanza. Lamentablemente, ta
les retardos no se pueden normalizar 
de inmediato y es preciso ir recupe
rando poco a poco ·el tiempo perdido. 
Tal es el Ie11ú1neno que afrontamos des 
de los pr imeros días de nuestra gestión. 
Debemos agregar a eso el cambio del 
local, con todos sus trastornos, y la ini
ciación de las labores en esta Casa tan 
poco aparente para ello . Felizmente la 
construcción de nuestro local propio en 
la Ciudad Universitaria está bastante 
avanzado y tenemos la esperanza de 
que en el transcurrir de este año po
damos mudarnos a nuestro nuevo y de
finit ivo hogar. 

que, de 1854, sí retrata e n mayor deta
lle e l Lago Wolden situado no muy le
jos del pueblo de Concord, en el estado 
de Mossochusetts. Pero es Thoreou un 
f ilósofo y los animales y los plantos sir 
ven más que nado poro inspirar sus fa
mosos ref lexiones de ermitaño. 

Figuro clave de un grupo de escritores 
l lomodos los' "troscendentalistos" es 
Rolph Woldo Emerson . El encabeza este 
conjunto de li teratos de Mossochusetts 
que realizan durante los años 1840 o 
1850 e l primer verdadero florecimiento 
de los letras norteamericanos. Emerson 
es esencialmente un pensador, un ensa
yista , pero -cobro gran importancia en 
su carácter de profesor y teórico poro 
ot ros que lo siguieron . 

Aliara, o mediados de l sig lo posado, 
e'stamas en lo víspera del descub_rimien
to de esto noci ón en ciernes por· un poeta 
que la convertiría en lo sangre mismo 
que lote en sus magníficos poemas qu e 
feste jan e l prodigioso porvenir de Amé
rico y también lo vital pujanza de ser 
un hombre y existir en aquello noci ón 
y estor consciente de lo que es ello . El 
poeta es Walt Whitmon; su libro, explo
siva, poderosamente innovador, Briznas 
de hierba, publicado en 1855. En é l 
Whitman canto en uno lengua épico los 
trabajos y los días de la .fundaci ón de 
lo nación y lo democracia norteamerica 
nos. Como lo ~eñolo ,el crítico americano 
Hugo Alter en un artículo sobre Whit
mon y Robert Frost: 

"Whitman había interpretado la ges
to de construcción de Norteamérica como 
una batalla colectiva, cuya pluralidad 
estaba hecha, no de . masas, sino de una 
suma de individuos, librada no sólo en 
los campos de batalla, las fábricas y los 
sembradíos de la nación en marcha, sino 
en el alma misma de su pueblo: labra
dores, tipografos, juglares, abogados, 
leñadores, políticos y soldados; una cru
zada moral de fraternidad humana . . . . 
una muchedumbre de INDIVIDUOS mar
chando hacia el futuro y cuya realiza
ción individuo( dependía de la realidad 
colectiva". 

Esto sí es lo esencia de lo realidad y 
del espíritu norteamericano. En Whitmon ' 

Pese a todas las incomodidades e 'in
convenientes . nos complace constatar 
que nuestra enseñanza ha continuado 
su etapa de superación preparando con 
eficacia a sus jóvenes profesionales y 
académicos. 

REVISION DE PROGRAMAS 

Las Escuelas de Economistas, Conta
dores Públicos y . Administración, han 
reforzado sus planes de estudi-0 am
pliándolos y ·modificándolos de modo 
que estén a tono con las enseña,nzas 
actuales y con las innovaciones intro- · 
<lucidas en las especialidades respec
tivas. Para este fin designamos en el 
presente añ.o una Comisión por cada 
Escuela, para que revise el currículum 
de estudios y los programas de cada 
uno de · sus cursos. Estimamos que esta 
tarea debe cumplirse periódicamente 
y de ser posible cada año, para que 
nuestros egresados sean capaces de do
minar ampliamente todos los aspectos 
de las profesiones estudiadas y de pres
tigiar, con su actuación, a nuestra Fa
cultad. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS 

El funcionamiento del Instituto de 
Investigaciones Económicas, a cargo 
del Doctor Carlos Capuñay Miml>ela, 
q uien lo regenta como Director, ha man-

la nación y sus habitantes . sirven direc
tamente como aspectos integrales de uno 
expresión literario. El poeta ve lo que es 
lo noción, pera, lo que es más, vislumbro 
lo que va o se r. Aquí está lo rozón del 
supremo lirismo de • Whitmon. Todo es 
desc rito en términos mayores en un 
esfuerzo de anticipar las dimensiones de 
lo gran república en formación . _(Más 
adelante, Robert Frost, el segundo gran 
poeta de lo experiencia norteamericano 
y el primero -y hasta ahora el único
después de Whitmon, en alcanzar un pú
blico de maso , escribirá versos también 
sobre cómo es Américo; pero él contará 
los cosos menores, humildes, casi trivia
les y comprobará que también en ellos 
se puede entrever rasgos del ser nacio
noll. 

El célebre Mork Twoin, primero y más 
genial de los realistas regionales del si
glo posado, siguió por el camino señala~ 
do por Whitmon y narró en Huckleberry 
Finn, novela ' del año 1884, los aventuras 
de un muchacho del sur, joven que na
vegaba en balso el Misisipí, el padre 
de los fÍOs norteamericanos. En esta 
ob ro, que muchos consideran como lo' 
máximo expresión de lo novelístico es
tadounidense, tenemos todo un cosmos 
de la vida de ese país, junto con uno ga
lería de personajes _de lo época que muy 
acertadamente retratan ciertos caracte
rísticos nocionales. 

Ahora el culto del realismo literari o, 
atrae o uno serie de prosistas que se 
ocupan de documentar, codo uno o su 
manero, la realidad nocional. Lo vida 
norteamericano ya es temo aceptable 
poro lo literatura . Aparecen los escrito
res del "realismo crítico", William Deon 
Howe ll s y Henry Jom,es. Los siguen o 
fin del siglo Stephen Crane y Fronk No
rri s que llevan su realismo más allá de 
los frontero s, internándose én el natura
li smo. 

Se produce en la América finiseculqr 
un gran esfuerzo por rechazar el natura
li smo; el pueblo aparentemente no está ' 
dispuesto o aceptar estos versiones fuer
tes y frecuentemente muy desfavorables 
o lo vida norteamericano. Quien más 
sufre esta resistencia es el noveli sta 

tenido su r itmo de trabajo produciendo 
una serie de estudios y análisis econó
micos que hablan muy alto de la ca
pacidad del Instituto para ejecutar las 
tareas a su cargo. En la mayoría de los 
casos los estudios han sido impresos, 
en folletos de magnífica presentación, 
constituyendo un exponente del esfuer
zo realizado por el Departamento de 
Publicaciones, que supera siempre su 
labor, pese a lo elemental y escaso del 
material conque cuenta. 

Anexo a esta Memoria presentamos 
la relación de las publicaciones hechas 
por el Instituto y de las que tiene en 
preparación. 

Merece especial menc10n el trabajo 
de investigacíón que ha emprendido el 
Instituto sobre diversos temas de ac
tualidad, y que publica periódicamente 
Gon el nombre de "Cuadernillo de Te
mas y Problemas Económicos". A la 
fecha lleva publicados cuatro. Tal co
mo lo expresa en el primer número de 
estos Cuadernillos,· el Instituto "se ha 
propuesto hacer estudios de carácter 
general relacionados c'on temas y pro
blemas ec01,1.ómicos, sobre los que · es 
necesario que todo Centro de Investi
gación exprese su opinión acerca de 
las medidas a adoptar para enfocar la 
solución del problema". 

Trabajo de gran importancia y tras
cendencia es, también, el emprendido 
por el Instituto sobre el Sector Agr-í
cola del Perú, del que se propone ha
cer un análisis socio-económico que 
abarq ue todas sus manifestaciones. Ya 

Theodore Dreiser, cuyo obro natura lista 
He~mana Carrie, de 1900, es suprimido 
durante doce años. 

Pero esto oposición poco tiempo pue
de durar. Es inevitable que los obstácu
los o lo libre expresión (naturalista o 
lo que seo) cedieron ante lo voluntad de 
un grupo de escritor.es empeñados en 
romper ciertos ídolos sagrados (pero fal 
sos) _de uno Américo apegado o uno vi
sión romántica de su destino y de su 
carácter. Es ya el siglo XX. 

El cambio se produjo en 191 O. Un 
cambio político en primer térmi ~o que 
trae consigo (es cloro que van juntos) 
un cambio de actitud social. Sufre con 
esto un golpe brutal el puritanismo. Es
tos cambios se reflejan en IQ literatura, 
donde surge un crítico iconoc_losto llama
do H. L. Mencken que lidio abiertamente 
con los estupideces, los voni.dodes, y los 
falsedades de lo culturo nocional. Si
guen a Mencken con ·abras en prosa 
Sherwood Andersón y Sincloir Lewis. Es
te, con su muy comentado novela Calle 
mayor, de 1920, destruye de uno vez 
por todos, el mito de la idílico aldea pro
vi nciano que se consideraba como el 
baluarte de lo inocencia, lo vida sano y 
sencillo, y lo moralidad. 

Con esto quedan al desnudo algunos 
antiguos secretos, suprimidos o ignorados 
durante muchos años. Ahora restan al-

' zorse unos voces auténticamente omeri, 
conos. Y eso ocurre dentro de muy con
tados años, en lo brillante década de los 
años 20. Los escritores que se presen
tan después de la primera guerra mun
dio l -F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemin
gwoy, Williom Foulkner, Thomas Wolfe, 
John Dos Possos- se encuentran con 
un escenario desprovisto de restricc iones 
(lo libertad artístico se había conquista
do), de ídolos sagrados -<cayeron ya an
tes), y aun de lo intimidación de antece
dentes y precurspres (los escritores de lo 
"generaci ón perdide" renunciarían o 
ellos). 

Así, ert términos muy breves y bastan
te someros, se realizó o través de un si
glo y medio lo búsqueda del ser nocio
nal en Norteamérica. Estos son los nom
bres y los obras clo~es. Fue, en esencia, 

Dr. Eloy Cabrera · Charún, Decano 
de lá F aoultad de Ciencias Econó-

micas y Comerciales. 

se están ejecutando los trabajos preli
minares y se ha proyectado una en
cuesta nacional para cuya realización 
se est á gestionando la financiación res
pectiva. 

PABELLON DE LA FACULTAD 

Gracias a la gestión del Rectorado 
y a los proyectos oportunamente pre
sentados, se está construyendo en la 
Ciudad Universitaria el pabellón para 
r.uestra Facultad. La construcción está 
a cargo de la Firma "Santa Clemen
tina:", que la obtuvo en licitación pú
bHca y que trabaja con empeño pa·ra 
terminar pronto la obra. En breve, pues, 
podremos mudarnos a nuestra casa 
propia para_ continuar nuestra labor 
educativa con más empeño y entusias-· 
mo, de ser posible. 

uno lento elaboración literario de la 
identidad exterior norteamericano, del 
ambiente vital. Ahora, terminado la 
guerra, se inicio lo exploroci'ón de ni ve
les más profundos del hombre america
no que habito eso realidad. 

Por o~oro podemos retirarnos del te
mo, citando unos versos de uno poesía 
de Robert Frost, escrito en 1928 y titu
lado "Arbol en mi ventano", que mues
tran ciertos característicos yo menci ona
dos del poeta y o lo vez seña lan lo di
cotomía que vamos comentando en estos 
párrafos. Nos sirven de envoi del pre
~e-nte trabajo y de epígrafe de un estu
dio de lo literatura norteamericano de 
entreguerro . 

. . • árbol, yo te he visto, preso y sacu
[dido, 

Y si has podido contemplarme en el 
[sueño, 

Me habrás visto, también arrebatada y 
[prisionero, 

A punto de perderme. 
El día en que el Hado unió nuestras 

[c.abezas 
Supo por qué lo ·hacía: 

Tu cabeza por el tiempo exterior agita
[da, 

Por el interior la mía. 
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Arte y Cultura en San Marcos 

Actua.ciones 
del 
Teatro 
Universitario 
GRAN EXITO DE "FLORA TRISTAN" 

Desde el 19 de abril, en ,funciones dia
rios, que se cumplen de miércoles o domin
go, se ·viene ofreciendo con éxito enorme, 
uno fino y sugestivo pieza en tres actos, 
original del malogrado autor peruano Se
bastión SolozcÍr Bondy. 

Lucía Irurita y Carlos Gassols, principales intérpretes de la obra "Flora 
Tristán". de Sebastián Salazar Bondy. 

Lo obra es "Floro Trist'án" y viene cose
chando entusiastas elogios de lo crítico y el 
aplauso del público en lo sofá "ENAE" de 
Lampo 833 y perteneciente al Teatro Uni
versitario de Son Marcos, que dirige el Dr. 
Guillermo Ugorte Chamorro, catedrático de 
lo Facultad de Letras. 

Lo obro narro lo peripecia de Floro Tris
tón, muj.er apasionado y de gran humani
dad. Pinto su pasión ideológica como pre
cursora de las movimientos feministas de 
reivindicación social y su lucha por estable
cer un orden de justicia para todos. 

Lo dirección del espectáculo es del cona-

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Comité de Exténsión Universitaria 

Quinto Salón Nacional de Artes 

Plásticas 

B A S E S 

1.-EI Comité de Extensión Universitario de lo Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos, convoco o su Quinto Salón Nocional de Artes Plásticas, 

2.-Siendo el propósito de est.e 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 fuera de concurso. En igual condición estarán los artistas ex
tranjeros que desear.en 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 
jóv~nes. 

4 . .:-.codo participante podrá presentar un máximo de tres obras. J-os cua
dros no deberán exceder los 2.50 mts. en su mayor dimem1ión, ni ser menores 
de O.SO cms. Los esculturas deberán ser de material noble, contar con. su base 
respectivo, no exceder los 2 .50 mts. de altura y su peso deberá permitir mani
pularlos cómodamente. 

5.-No habrá limitación alguna respecto a la técnica o al tema que es
coja el artista . 

6 .-Lo i_nscripciÓA y entrega de las obras se efectuará en las oficinas del 
Museo de Reproducciones Pictóricos de lo Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, todos los días hábiles de 11 a.m. a 13 p.m., entre el 8! y 15 de julio. 

7.-En el momento de la inscripción, el participante deberá presentar su 
Currículum Vitae, redactado en lo formo más breve posible, .y llenará uno boleto 
por triplicado, en lo que constará su nombre, dirección, título de lo obro entre
gado, técnico usado, dimensiones y fecho de realización. Uno de los boletos 

. quedará en poder del participante. · 

8.-Los obras inscritos y entregados no ·podrán ser cambiados ni retirados 
por ningún motivo, hasta desp_ués de lo clausuro del Salón. 

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

10.-EI Salón se inaugurará en lo primero semana del mes de agosto y 
se clausurará 15 días después de inaugurado. 

11 .-EI Jurado estará constituido por un invitado extranjero en represen
tación del Comité de Extensi6n Universitario, el cual lo presidirá{ un delegado 
de lo Escuelo Nocional Superior de Bellos Artes, un delegado del Departamento 
dEi Arte de lo Universidad Católico; un delegado de lo Asociación Internacional 
de Críticos ae /\rte y un delegado del Instituto de Arte Contemporáneo. 

' 12.-Se otorgarán cuatro Premios de Est-ímulo de SI. 15,000.00, discer
nibles indistintamente, o juicio d~I Jurado entre los obras de pintura o escultura ' ' . 

1 l-Estos Premios tendrán carácter de odquisició~, y po~orán o formar 
porte del Museo de Artes Plásticos Peruanos de lo Universidad Nocional Mayor 
de Son Marcos. 

14.-Los obras deberán ser recogidos antes de los quince días posteriores 
o lo clausuro del Salón, por el participante o lo persona que lo represente debi
damente. Las abras no retirados dentro de dicho plazo, quedarán en propiedad 
de IJ \.,' .1iversidod, quien dispondrá de ellos en lo formo que creo conveniente. 

15.--Lo Universidoá no se responsabilizo por los deterioros que pudieron 
sufrir olg_unas obras· en el proceso de: recepción o devolución-, ni tampoco por lq 
sustrocc1on de alguno de ellos durante el tiempo de exhibición. Se ofrece tener 
el mayor cuidado en lo manipulocióri y guordionío de los obras. Los organiza
dores de lo muestro no tomarán póliza de seguro. · 

il 6 .-Lo inscripción y entrego efe lo obro supÓne, de porte del artista, lo 
aceptación de los presentes bases y que no podrá efectuar reclamaciones que 
impliquen alguno modificación de ellos. 

ciclo realizador peruano Carlos Gossols, 
quien ha impreso o lo obro un ritmo cálido 
y un acento hermoso de evocación. Gassols, 
tiene .también, el rol masculino central con 
el que logro tres caracterizaciones dif~ren
tes. 

Lo notable actriz peruana Lucía lrurito 
desempeño el papel principal. Lo hoce e~ 
formo inspirado y con gran eficacia dramá
tico . 

HOMENAJE A RICARDO JAIMES FREYRE 

En el mismo local universitario, tuvo lu
gar en días posados, una solemne ceremo
nia de recuerdo y homenaje al distinguido 
escritor boliviano Ricardo Joimes Freyre, 
con ocasión del centenario de su nacimien
to. 

La actuación central de este homenaje, · 
fue un importante y erudito trabajo sobre 
Ricardo Joimes Freyre, leído por el Dr. Gui
llermo Ugarte Chamorro, director del Cen
tro de Investigaciones del Teatro Peruano, 
Este estudio es producto de acuciosos in
vestigaciones de carácter histórico teatra
les. Reveló datos y abundó en conceptos · 
esclarecedores sobre lo vida y lo persona
lidad literario de Ricardo Joimes Freyre y 
de su señora madre, Carolina Freyre de Jai
mes, dramaturgo peruano. 

Luego, el Embajador de Bolivia, Dr. Fronz 
Ruck Uriburu, descubrió el cuadro al óleo 
de Carolino Freyre de Joimes, pintado por 
lo artista Etno Velorde. Dicho cuadro fue 
incorporado en lo Galería de Figuras Ilus
tres del Teatro Peruano. Al dar ingreso al 
cuadro, el Embajador agradeció en adecua
dos expresiones el homenaje de que era ob
jeto el poeta Jaimes Freyre. 

Más adelante, el Dr. Augusto Tomoyo 
Vargas, en nombre del Rector de lo Uni
versidad de San Marcos y de la Facultad de 
Letr,os de nuestra primero Casa de Estudios, 
pronunció breves palabras de adhesión y 
homenaje o Ricardo Jaimes Freyre. 

Cerró el acto los palabras de lo señora 
Carmen de Benovides Freyre, primo políti
co del homenajeado, quien agradeció el ho
menaje. 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Comité de Extensión Universitaria 

-Premios a la creación musical • 1968 

BASES 

Los Premios a la Creación Musical constituyen una promoción 
permanente a la creación musical del país, y no un concurso. Su ob
jetivo se cumple ofreciendo remuneraciones pecuniarias a quienes, 
dentro de las fechas y términos señalados, presentan su.s obras sinfó
nicas ó de cámara al Jurado designado por el Comité de Extensión 
Universitaria. 

DE LOS POSTULANTES 

Pueden presentar sus obras todos los compositores peruanos Y. ex
tranjeros, unos y otros residentes en el pais; estos últrmos eon cmco 
años por lo menos. Los compositores presentarán sus obras bajo seu
donimos, acompañando el dato de su nombre en sobre cerrado que se 
devolverá en caso de que la obra no obtenga premio. 

Cada compositor no podrá obtener mas de un premio por año en 
la misma categoría. 

DE LOS PREMIOS 

El monto total anual de los premios para la categoría sin,fónica será 
de S/. 40,ouu:oo y de :::;/ . 30,000.0u para los de cámara. 

l!:l Jurado asignara a caaa obra una callficac10n cuyo puntaje má
ximo sera 40; peró 1as obras · obtendran prem10 desde un mirumo de 
11 puntos. . 

r'or cada punto en la ·categoría sinfónica, el compositor recibirá 
S/. 400.00 . .t'or . 10 tanto, el prem10 máximo será de S/ : o,uU0.00 y el mí~ 
rumo éle S/. 4,400.UU. . 

.l:!:n la categona de cámara el compositor recibirá S/. 300.00 .por 
punto. Por con,,igmente, el premio maxrmo sera de S/ . 6,000.00 y el 
mirumo cte S/. ::s,;:iuu.oo. · 

~n el caso ae que los montos anuales presupuestados no cubrieran 
la canuaad necesaria para premiar todas las obras se1eccionactas en 
cada categona, ias ae menor puntaJe serán premiaélas con cargo al 
monto de1 ano siguiente. Las obras no premiactas seran devueltas sin 
hacer rererencia a su calificación. 

Si es nc,cesano pueae transrerirs~ dinero de una a otra catégoría. · 

DE LAS OBRAS 

Las obras presentadas no del:::rán haber sido escritas por encargo, 
editadas o premiadas en algun concurso. La obra que no haya obtenido 
prem10 poará ser presentada una vez más el ano sigUiente ante el 
nuevo Jurado que, de acuerdo a estas bases, la callficara en dicho año. 

Cada participante no podrá presentar más de dos obras en cada 
una de las categonas previs~as. 

La universidad no queda ligada con ningún compromiso poste
rior al prem10 de una

1 
obra y el compositor queda en posesión de la 

integridad de sus derechos sobre ella. Quede entendido que las obras 
a las que se refiere esta promocion, son las comprendidas dentro de 
la denommac10n: y exigencias de la música culta también llamada 
clásica. 

Las obras se podrán presentar a partir de la publicación de estas 
bases hasta el último dia habll del mes de agosto en las oficinas del 
Comité de .r;xtension lJmversnana de la Universidad Nacional Mayor 
de San 1'1arcos, toaos los <11as útües de 11 a. m . a 1.30 p. m ., Av . .tte-
púbuca de Chile Z~5, Of. 1103, Lima. ' 

.t!a compositor- recibirá una constancia · que acredite la presenta
ción de su obra y le servirá posteriormente para s011citar la dev.olu
c10n de la misma, una vez que naya sido eva1uada por el Jurado. 

DEL JURADO 

El Jurado estará compuesto por tres miembros designados por el 
Comité de .l!;xtensión lJmversnaria y su encargo durará un año. 

Los fallos del J uraao son mapelables y éste podra declarar desier
tos los -prem10s. Cacta uno de sus miembros recibirá sus honorarios de 
un mil soles por el período de sesiones que demande el estudio de las 
obras presentadas. Las presentes bases podrán .ser modificadas en el 
futuro por el Comité de .l!;xtensión Universitaria, de acuerdo a la ex
periencia que se obtenga de su aplicación. 

Dr. Augusto 
Honorario 

Designan al 
Miembro 

Tamayo Vargas 
del TUSM 

Organizada por el Centro de Investiga
ciones del Teatro Peruano, del Teatro Uni
versitario de San Marcos, se ha cumplido 
una actuación con el doble objeto de poner 
de resalto la figura de Micaela Villegas. 

Por un lado, el Dr. Augusto Tamayo Var
gas, distinguido maestro sanmarquino y 
agudo crítico literario se oéupó. en una bri
llante disertación del tema "Vieja y nueva 
historia de Micaela Villegas". 

El Dr. Augusto Tamayo se refirió en con
ceptuosos términos a la peripecia humana 
y a la labor artística que desempeñara este 
legendario personaje del Virreinato peruano. 
Su discurso fue muy aplaudido. 

Luego se dio ingreso al cuadro de "i.a 
Perricholi", pintado por la artista Etna Ve
larde, en la Galería de Personajes Ilustres 
del Teatro Peruano y se entregó, de manos 
del Dr. Guillermo Ugarte Chamorro, el di
ploma de Miembro Honorario de la entidad 
dramática de nuestra primera casa de es
tudios al Dr. Augusto Tamayo Vargas por 
su permanente colaboración en provecho 
del Teatro Universitario de San Marcos. 

El Dr. Guillermo Ugarte Chamorro se re
firió, al presentar al Dr. Tamayo· Vargas, a 
-los merecimientos y las cualidades intelec
tuales del ilustre maestro sanmarquino. 

Limo, moyo de 1968 . 
El embajador de Bolivia, Franz Ruck Uriburu., en el moµiento de descubrir 

el retrato de Carolina Freyre de Jaimes. 

Numeroso público, compuesto especial
mente por intelectuales, artistas, maestros 
universitarios, se dio cita en el local de 
Lampa 833 y aplaudió · calurosamente las 
incidencias de esta actuación cultural. 
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Por las comunidades de Cajatambo ,-·-· 

U_NA VISITA . A COPA, POQUIAN 
'- ~ ~, 

LA geografía serrana es una· sinfonía de ele-
vados picos, de profundos valles; faldas de 

bosquecillos suaves y riscos pedregosos, donde sólo 
la: roca viva muestra su faz: triste y fría. El paisaje 
cambia de color al ritmo de las estaciones del año. 
El sol, la luna y las estrellas están en más cercana 
comunicación con estas montañas. Y el viento y_ el 
río siguen carcomiendo los huesos de la tierra en un 
trabajo imperceptible, duro y continu.o. 

(los comuneros o . "indios" como los llan,.an todavía 
algunos) · han aprendido a vivir organizadamente. 
Tienen una vida propia, r~gen sus propios destinos 
y el esfuerzo que despliegan por mejorar sus condi
ciones de vida se intensifica con la proximidad de 
lcts•vías de comunicación. Pero están todavía a mer
ced :de los cambios de la naturaleza. La lluvia es 
aún el díos de la vitalidad, de ella depende la ale
gría o la-tristeza de un año de vida. 

En esta geografía difícil, huídiza y rebelde vive el 
hombre. Aspero y duro como la naturaleza misma. 
Callado· y paciente, el hombre andino ha logrado 
supervivir con lo que puede robarle a la "madre tie~ 
rra . Los siglos son los testigos de su historia; se. le 
puede es.carbar y releer con poca dificultad. Ellos 

Hemos visitado tres comunidades situadas al 
pie de la: Cordillera Blanca: la de Poquián y Copa 
ert la provincia de Cajatambo (Lima) y la de Man
gas en la provincia de Bolognesi (Ancash), además 
de Cajatambo. De ellas hemos recogido estas im,. 
presiones. 

Los caminos en las alturas de Cajatam.q.o soz( siempre düíciles. 

-· CAMINO A CAJA TAMBO 

HASTA hace poco, Caja tambo era la 
provincia más aislada _de la capital. 

Ahora cuenta con una flamante carretera 
que partiendo de Pativilca va por la ribera 
del río Negro y llega hasta la misma capi
tal de la provincia. Esta vía se concluyó 
hace dos años y oficialmente se inauguró 
en febrero de 1967. El pueblo está a 332 
Km. de Lima . 

Si uno viaja a Cajatambo se da cuenta 
por qué ha demorado largos años la cons
trucción de su carretera. , El río ha cortado 
las montañas por rocas que se extienden por 
kilómetros. El camino va por la cara de 
estas rocas. Casi cincelado, centímetro a 
centímetro. A lo largo del tramo denomi
nado· "Cañón" que está todavía en el valle 
de Rapay la carretera discurre por cuevas 
cavadas por el picapedrero. Y saliendo de 
estas rocas el camino serpentea ági I y si
nuoso, cuesta arriba a más de 3,000 mts. 
de altura hasta Cajatambo por terreno mu
cho más suave y accesible. 

A lo largo de la carretera, los pasajeros 
de los ómnibus a Cajatombo se bajan paro 
tomar · sus acémilas y emprender camino a 
sus lejanos pueblos: Esta operación co
mienza en Pampl ona, cercano a Cahua en 
donde se ha construido una central hidro
eléctrica , la "Hidroondina Pativika "; con
tinúa ·en la estación de Rapay y en la de 
.Túmac. En cada vuelta de la subida a Ca
jatambo, hay otras tantas estaciones donde 
la gente se apea y carga con sus bultos. A 
la población llega casi sólo la mitad de los 
pasajeros . . - De ellos, la mayoría es gente 
cajatambina y los otros son de los distintos 
pueblos vecinos que van a la capital de lo 
provinc ia por asuntos varios,. especialmente 
judiciales. 

Las estaciones que hemos mencionado 
son centros de donde los pasajeros se repar
ten en todas direcciones. Los que toman el 
camino hacia el sudeste pertenecen al de
partamento de Lima y los que toman el lado 
noroeste son ancashinos. El río PativÍlca, 
llamado también río Negro en la parte alta 
y el río Rapay son, pues, límites naturales 
de dos departamentos. Los autobuses que 
ruedan por estos caminos, de las dos em-

ro de estas comarcas, al bajarse del ómni
bus vuelve a .emplear sus animales de loco
moción has.ta llegar a su pueblo. 

EL DESPERTAR DE CAJATAMBO 

hasta 1966 estuvo prácticamente refugia
do en los Andes y su acceso a lo costo era 
o ,través de picos nevados en por lo mena$ 
cinco jornadas de camino. Ahora los au
toridades han dotado de luz eléctrica o base 
de un motor. Su servicio de aguo potabfe 
es reciente y el de desagüe deficiente. Los. 
outoricfodes municipo les están interesados 

Nuestra primero parado ha sido Caja- en construir el campo deportivo y el acon-
tombp. Aquí nos orientamos y tomamos de- dicionamiento de los aguas termales de 
cisiones poro tomar el comino o lo comu- Succha. En Íos solicitudes que los autori-
nidod más lejana posible de la carretera y dodes · presentaron ·a un represen_tante par-
observar los cambios y vivir unos ' días con lamenta ri a que arribó a Cojatombo el mis-
ellos. Esta parada nos ha sido provechosa . mo día que nosotros, no figuran otras obras 

Cajotombo es uno población que .está a de importancia que los indicadas. Pero 
3,-300 m. sobre el nivel del már. Su clima los expectativas de los pueblos pequeños es-
frígido obliga a llevar o los habitantes una tán centrados por ahora en construir lo ca-
indumentaria especial. Está rodeado de rretero o en obra s de irrigación con ayudo 
montañas todavía altos que al terminar lo de Cooperación Popular, inst ituido por el 
época de lluvia don uno _hermosa vista ver- gobierno·, del que ellos tienen pleno con-
de, matizada con los amarillas fl ores del rá- ciencia. 
bono silvestre y un acariciante sol de abril. Cojatambo, pueblo antiguo, está formo-
Las calles no bien delineados son estrechos, do por gentes económicamente de dos po-
empedrados, y su plaza es modesta como de sici ones: un pequeño grupo de gamonales 
cualquier población de distrito. Las cosos, y de una mayoría de campesinos. A pesar 
casi todos de modelo tradicional, .están te- de ello, los campesinos tienen sus propias 
chodos de pajo en su mayoría, artísticamen- parcelas que 1·es da vida independiente. los 
te tejidos, de modo que lo lluvia no puede gamonales tienen tierras más bien de pos-
penetrar en ellas. Unas pocas viviendas toreo en las partes altos que cubren exten-
y locales comunales son techados de ca- sos cerros. En ellos hoy abundante gona-
lomino. do lanar y vacuno. Y cerco o estos propie-

Hay muchos tiendas de expendio en las dades de postales, viven gentes aldeanos 
calles céntricas, y en lo periferia de lo po- con escoso ganado. Lo mayoría de e llos 
blación hoy chicherías donde lo gente que tiene el oficio de arriero y crío recuas. Ca-
viene de los aldeas altos acampo para mo lo carretero ha suprimido en parte esto 
beber chicha y roncito. labor de arrieraje y las llamas y burros han 

El local comunal de dos pisos sirve tan- disminuido en importancia, los casos de ·obi-
to como sede de lo Municipalidad, de lo geoto (robo de ganado al hacendado) han 
Comun idad y del Puesto de lo Guardia Ci- aumentado. " En principio esto lo hocen por 
vil. Mucho más afuero de lo plazo está el necesidad, pero lo reincidencia convierte al 
Juzgado de Primera Instancio y el Hospi- campesino en verdadero abigeo"., nos dice 
tal. Los locales escolares, tonto de varones un representante de lo justicia . 
como de mujeres están ubicados sobre un Por antigua, lo población tiene costum-
vistoso morro que está dentro de lo pobla- · ' bres seculares. Religiosos por excelencia, 
ción. El local es de un solo cuerpo, con za- los cojatambinos se sentían L!n tonto fasti-
guones hacia los dos lodos, conveniente- diodos por algunos cambios efectuados por 
mente adaptado poro los alumnos de om- el nuevo párroco en los oficios religiosos de 
bos sexos cuyo límite .es el despacho de lo lo Semana Santo . En efecto,· el curo ho-
lnspecció~ Provincial de Educación . Un bía reducido la celebración o dos días, de 
kilómetro fuero del pueblo está el 11uevo lo- los ocho que regían desde antiguo . . Aquí 
cal del colegio secundario "Paulina Fuen- lo Semana Santo ha durado siempre ochc 
tes Castro" nombre de un hijo ilustre del días Y los maitines comenzaban el lunes y 
luQor. Fun'ciono desde 1961, con 1 O pro- , terminaban el viernes. Ahora se le ha ocu, 
fesores y cerca de 20Q alumnos. Desde el rrido al párroco ~uprimir s?is días de festi-
oño pasado funciono en este colegio lo sec- v1dades; ¡ es una ocurrencia! 
ción vespertina con uno población de 40 Lo fastuosidad de lo Semana Santa y 
alumnos. el de las fiestas patronales están quedan-

Esto es la visión del Co-jatombo de hoy, do así en desuso. Los cuantiosos gastos de 
pueblo un tonto atrasado, en comparación· los responsabl.es · es, por tanto, menor que 
o las otras capitales de provincia de Lima . antes. · Pero como Cajotambo está far-
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la competencia par hacerla mejor subsiste 
todavía. Esto es lo que dicen las gentes. 

HACIA PUEBLOS LEJANOS: COPA 

NUESTRA idea original era la de visi-
tar a las comunidades que estén lo 

más alejado posible de los centros de in
fluencia de la cultura costeña en el depar
tamento de Urna, con el fin de v.er en ellas 
el medo de vida y de observar los cambi es. 

De los once distritos que tiene la provin
cia de Cojotombo, sólo el de Copa está si
tuado allende el río Ropay y está o lo vez 
a mayor altura sobre el nivel del mar que 

1 
los demás (3,800). Este distrito se asiento 
hacia el norte, casi en el límite' con el de
partamento de Ancosh. Ell os pertenecen o 
"lo otro bando" . 

Paro ir o Copo hoy que regresar en óm
nibus de Cajatombo o 19 estación de Túmoc, 
en donde residen varios comuneros ·que han 

transformado su economía en base al co
mercio, como e,) señor Alejas, quien es na
tural c;Je (v\ongos. De Túmoc, que está más 
o menos o · 1,000 m. sobre el nivel del mar, 
las distancias se cuentan por jornadas de 
cam ino. A Poquián, primero población en 
el comino a Copa hoy medio día de comino 
o pie. Hoy que subir por un cominillo di
fuso, por cerros sin vegetación, salvo cac
tus sedientos por 'falto de lluvia . El viajero 
encuentro alivio en un pequeño oasis que 
ellos llaman Vichoy. Allí hay un manont.al 
que apago lo sed del caminante y de sus 
recuas que cargan sacos de ozúc;ar, harina, 
coco y fardos de gaseosas, licores y algo 
de pescado enlatado. Poquián está al otro 
lado de unos extensos campos de postales 
resecos que han sido cultivados en tiempos 
de los incas. Ahora es todavía mprodo de 
los vacas, aunque pocos, don vida o esos 
campos llenos de vegetación menudo. A 
medido que . uno sube, cambia lo ecología 
serrana. 

~ 

POOUIAN: PUEBLO DE ARPISTAS FAMOSOS 
AL pisar .tierra poquiana, uno tiene la impresión de que la pobreza ha consumí~ 

. ~o por ·completo al hombre. Pero esto no es cierto -del; todo. La pobreza aquí 
es natural, los co-muneros la saben sobrellevar a pesar de las plagas y a p.esar de las difi-
cultades. · ' 

-Las aguas del río Pariyacu son como nuestra propia sangre. Nos da vida para 
todo el año, aunque es muy poquiti.to, seño·r, nos dice un comunero. Esto es verdad. 
Toda ei agua que•· tiene Poquicin para irrig·a·r sus tierras es ésta. - Lo que siembran más es 
en tierra seca, sólo con la lluvia. En cambio Copa, distrito al. qua pelltenece el anexo 
de Poquián, tiene la ventaja de su situación alta y c:o-mcJ tal aprovecha más los deshielos, 
pero también poco. A pesar de ello, el problema del agua agudiza los problemas de am
bo,s pueblos. Sus rivalidades desde ' antiguo tienen como origen el agua. Poquián so
licita más agua a Copa. Copa no puede darla, porque entonces le. faltaría para sí. Y 
así, Poquián, pueblo de abundantes tierras de sembrío, sufre por más gotas de agua. Es 
un pueblo ·en realidad, sediento. · 

-¿Qué otros oficios les permite aumentar sus ingresos?. 
-Aquí las mujeres _han aprendido a tejer canastas de carrizo, con esas canas-

tas cambiamos papas, y otras có·sas. los hombres sabemos tejer a telar: tejemos pon
chos, alforjas, bayetas y los vendemos. 

En Cajatambo habíamos escuchado un comentario sobre Poquián: 
-Son unos grandísimos , tocando el arpa. Dicen que · los Pedraza han hablado 

con el diablo, tocan como unos demonios. 
En efecto, en Poquián el apellido ·Pedraza es sinónimo de fama musical. Pudi

mos enterarnos que Andrés, Ramón y Francisco Pedraza son extraordinarios arpistas. Na 
pudimos entrevistarlos, los tres estaban de viaje. Las contratas que tienen son muy fre
cuentes, de modo que ellos casi siempre están de viaje. Sus apellidos son conocidos en 
toda la región y el prestigio que tienen es realmente grande. Hemos preguntado en va
rios pueblos: "¿Quiénes son los mejores arpistas de esto regi-ón?". Lo respuesto ha sido 
siempre: "Los Pedraza de Poquián". 

El arte musical de los poquianos es, en efecto, un medio de contrarrestar las defi
ciencias agrícolas del pueblo y un medio de proveerse el sustento. Lor¡ arpistas de pres
tigio,' como los Pedraza, son muy bien cotizados en todos los pueblos de esa zona paro 
amenizar fiestas patronales. · Allí se baten en competencia co-n otros arpistas de otras 
comarc<is. Cada triunfo es una hazaña más y una medallcr para su prestigio. La ha
bilidad para ganar las competendas consiste en saber manejar a la perfección el ins
trumento, saber tocar piezas para todos los gustos: vernacular y criollo, tener un buen 
repertorio de cada uno de ellos, resistir el mayor tiempc, po•s¡ble acr.:ionando iel instrumen
to, y tener algunos recursos secretos para demostrarlos en casó necesario. No' es roro el 
uso de_ la superstición poro ganar una contiendo. 

Lo tesis del Dr. Argüedas se cumple en esta zona. Mientras! los cajatambinos, 
pueblo de abolengo colonial, son expertos guitarristas, los habitantes de los pueblos pe~ 
queños son buenos arpistas o violinistas. A los "mistis" de Cojatambo no les es propio 
el arpo, éste corresponde al "indio"; no así la guitarro. · 

Poquiá.n está organizado en comunidad indígena, cuyo organismo rige los desti
nos de la colectividad. Lo comunidad tiene sus representantes: e l Presidente y el Per
sonero. Ambos son los responsables de los actos del pueblo, dirige.n las Asambleas de 
comuneros y controlan las leyes que emanan de ellos mism<l's, de los asambleas. Por 

"ejemplo, se acuerdo realizar faeno paro construir lo escuelo; en este coso los represen
tantes. de lo comunidad lo hocen cumplir y los oomuneros están obligados a obedecer. 

. presas que . hocen servicio a Cajatambo, van 
sembrando gentes de todas _partes, indistin
tamente. Los pueblos pequeños, distritos, 
y anexos de ambos departamentos están 
dispersos en las faldas de las Cordilleras 
Blanca y Negra. Algunos de ellos están de
masiado lejos, necesitándose otro día para 
-1 legar, mientras que otros están a pocas 
horas del camino. En todo caso, el comune- Esto es explicable si tenemos. en cuenta· qu~ mad~ Pº!. :cinc_o comunidades de indígenq,;.L. _ 

La antigua torre y las casas vecinas de Poqu.iiém com·unican algo de su 
tristeza y su poesía. 
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Por este sistemo de leyes, la comunidad ha construido sus locales comunales, sus canales 
de regadío, sus estanques, etc. 

La· agricul,tura en Poquián es pobre. Pero así, abastece el consumo interno. 
Siembran principalmente el maíz: y el trigo. El clima, más caliente que frío de sus cam
pos de cultivo, por regadío les permite buenas cosechas de frutales, can· ellas se, van. a la 
co_sta y traen otros alimentas para su consumo. Algunas · familias han emigrado a los 
pueblos de· la costa y se han dedicado o al comercio o a los servicios, pero,de éstos son po
cos. De unas cien familias que hay en Poquián, noventicinco viven en, el pueblo, llevando 
una vida a·ncestral que no les permite acumular más riquez:a que el sustento diario, Et · pue
blo mismo .es otro oasis: se provee de agua de un puquial muy pobre., de donde proviene su 
nombre (puquial-poquián) y laSJ casas están ubicadas en un terreno en declive, cuya plaz:a 
es el patio de la i.glesia. En ese patio bailan los funcionario-s en ,laSí Hest-as de Santiago, 
Natividad y otros, al ritmo de bandas de músicos que vienen, de otras · r•ueblos o con sus 
propias orquestas, en donde el arpa tañe melodías bailables. 

EN LA COPA DE LOS ANDES 

LA comunidod de Copo está al pie de 
altos picos nevados. Es como un fruto 

en lo copo -de un árbol. 
Poro subir o Copo se necesito otro medio 

día de comino o pie. Son cerco de 2,000 
metros de · altura desde Poquión. Aquí el 
clima lo hoce temblor o uno en pleno día 
de sol y le falta aire poro respirar. Los co
muneros están escondidos debajo de sus 
ponchos y los mujeres hilan bien abrigados 
con sus polleros de bayeta y montos tam
bién de telas de lona tejidos por ello·s mis
mos. 

-¿Señpro, pueéjo1 hablarle en castella-
no? . . ( 

-Mol')om. \ 
Deducimos que ~llo entiende el cost.ello

no aunque no lo Hablo. Entonces emplea
mos nuestro quechua de extranjero apren
diz . Ello se echo o reir, pero nos hablo con 
más confianza, le place que un extraño le 
comunique en su p;opio lengua. Atacamos: 

-¿Este es el pueblo· de Copo, señora?. 
(T reducido). 

-Sí, señor. 
-¿Hoy olgur10 autoridad en .el pueblo?. 
-Creo que no, pero estarán los maes-

tros, pueden ir donde ellos. 
-¿No siente Ud. frío? . 
-No. Estamos acostumbrados aqu í. 

Usted sí qúe sentirá frío, no llevo poncho, 
pobrecito. ¿Son de Limo?. 

-Venimos de allá. 
-Usted es el ingeniero ¿no?. 
-No señora, somos peri odistas . 
-¿Y qué coso hocen los periodistas?. 
-Buenos, ellos escriben. Por ejemplo, yo 

voy o escribir sobre lo vida de este pueblo. 
-¿Vo o hablar también de mí? . 
-Así pienso. 
-Entonces, hasta luego, señor. 
En Copo hoy menos vida en el pueblo 

que en los chacras. El pueblo se muestro 
silencioso, de cosos mudos y callejuelas an
gostos, con charcos de aguo, en donde los 
chanchos buscan algún mendrugo. A partir 
de obri 1, lo escuelo es el pueblo; lo escuelo 
es como el corazón de un ser vivo que está 
siempre .latiendo. Como visitantes tenemos 
que refugiarnos en uno de los aulas. 

El Director de lo Escuelo de Copo, el 
señor Lope E. Silva y el Alcalde de lo Mu
nicipalidad del distrito nos guían y nos in
forman; junto con uno comitiva de comu
neros que se nos agregan poro contribuir 
con sus conocimientos. El señor Silva nos 
cuento . los problemas educativos ·que allí 
son permanentes. 

-Aquí lo enseñanza tiene dos etapas: 
lo primero consiste en enseñarles el caste
llano hasta donde seo posible el .entendi
miento; lo segundo es lo propiamente ins
tructivo, lo que corresponde al programo. 
Esto dificulto doblemente lo enseñanza . 
Aun cuando nosotros podemos terminar los 
programas no siempre nos sentimos satisfe
chos con el rendimiento de los olum11os, 
pues hoy que comprender que durante el 
año hemos orado en terreno estéril. Por 
otro lodo enfrentamos o un alumnado des
nutrido, que no tiene fuerzas poro captor. 
Su alimentación diario es popas sancocha
dos, maíz tostado y algunos alimentos com
plementarios; es decir puro albúmina ; los 
proteínas y los vitaminas, los soles y lo grq
so son casi desconocidos. 

Los declaraciones de un pionero (aquí 
cabe el término) de fo ·educoción, son por sí 
mismos elocuentes. Esto es lo verdad en 
todos estos p~eblos. Los niños, como tam
bién los adultos tienen estos deficiencias 
que son porte de lo condición natural de su 
hobitot. Pero los maestros no se desani
man. Todos los días siguen martillando o 
estos generaciones nuevos, difíciles. Ellos 
cumplen además uno doble funci ón en los 
comunidades: el de educar o los niños y el 
de dirigir o lo comunidad. El coso del señor 
Silva es .ejemplar. Fuero del aula escolar 
contribuye o. resolver los problemas de lo 
comunidad; les do ideos, les propone pro
yectos, les sugiere cosos por hacer. 

Copo es un pueblo en donde lo agricul
tura está centrado mayormente en e l cul-· 
tivo de lo popo . El profesor les ha sugeri
do que siembren tonto como o lo popo, el 
hobo, que contiene hierro, calcio y fósforo. 
El está pensando en funci ón de sus alumnos, 
-en codo coso, esto doró con el tiempo sus 
resultados, aunque parcialmente. Hoy se 
puede ver en los terrenos copinos, tontos 
potreros de hobos como de popas. 

construir un canal de regadío y aprovechar 
mejor de sus tierras. Mientras tonto, este 
año y el venidero lo tendrán que posar mol; 
no ha llovido y los campos están casi secos. 

En el comino de Pqquión o Copo nos 
encontramos con un joven que viajo hacia 
lo quebrado. A él l.e preguntamos algunos 
cosos. 

-¿Cómo está lo vida en Copo?. 
-Muy mol, sólo hoy hombruno; no hoy 

lluvia ni nodo, no tardará de llegar lo pes
te. 

-¿Pero los sembríos me parecen muy 
buenos?. 

-No, amigo. Los sembríos parecen bo
nitos ahora. Si se quedo unos dios, verá 
que en un amanecer el hielo lo ha barrido 
todo. ' 

-¿Entonces de qué va o vivir lo gente?. 
-No sé. (Se pone muy triste). 
-¿A dónde va usted?. 
-A lo Costo, o buscar trabajo. Ud. vie-

ne de Limo ¿no es cierto?, ¿cree que podré 
.encontrar trabajo?. Primero pienso ir o los 
haciendas, si me va bien me quedo allí, 
pero sino, me voy hasta Limo . 

No hoy persono que se hoyo manifestado 
satisfecho con el ambiente q4e reino. To
dos están desolen todos, porque este año no 
hoyo hobido suficiente lluvia. Lo lluvia es 
lo vida paro el comunero. Es la lágrima de 
Dios. La tierra es su madre, le da el fruto. 
Pero si el podre no lloro ll_uvio, lo madre 
to,mpoco do frutos. Lo vida está supedito-· 
do al designio de los dioses, o los fenáme• 
nos de lo naturaleza, que así llamo el co
munero con justicio. Por eso, cuando no 
llueve se avizoro la calamidad; calamidad 
en formo de hambruna- o como ellos le lla
man "peste" o los enfermedades de lo 
inanición. 

A pesar de lo sombro del hombre los co-

Vista panorámica de Cajatambo y del caserío de . Astobamba. Al lado· derecho vemos el local de las es
c.uelas de varones y de mujeres.· La calamina y la pctja que .techan las casas, representan dos 'elementos cultu

rales distintos. 

muneros viven ensimismados en sus tierras. 
Prefieren no salir de allí. · "Es preferible 
morir en nuestro pueblo y ser enterrado 
bajo tierra, que ser quemado como en la 
costo", dicen. El salir del pueblo es coso 
de los jóvenes que desean nueva vida y 
nuevos horizontes, pero en los adultos lo 
resistencia por emigrar es demasiado fuer
te. 

-¿Conoce Limo?. 
-No. No tengo motivos poro ir a Limo. 
-¿Ha ido a Túmac, por ejemplo?. 
-A Túmoc sí, pero no me-gusto quedar-

me allí hoy mucho zancudo. 

Lo · comunidad · de Copa tiene un recuer
do imperecedero del Presidente Beloúnde: 
un motorcito de · luz que lo ha insta lado pa
ra los locales comunales. 

-Este motor· nos lo r.egaló el Presidente 
Beloúnde, cuando vino o inaugurar lo ca
rretero de Cajotombo. Nosotros lo recibi 
mos con nuestro bando de músicos y reci
bimos 16 mejor que trajo poro los pueblos: 
Además; nuestros braceros murieron en los 
trabajos de lo carretero en el tramo de 
"El Coñón" y ero justo que recib iéramos el 
motor . . 

Lo comunidad de Copo tien_e unos 200 
familias, el doble de los de Poquíón. Es lo 
capital del distrito y tiene por anexos o· 
Huoyllopo, que está al fondo y o mayor 
altura que cualquier otro pueblo de lo re
gión y á Poquión. 

MANGAS: PUEBLO DE LOS BRUJOS 

EN Copo acaba el Departamento de 
· · Lima al otro lodo del cerro Son Cris

tóba l está~ los pueblos de la provincia de 
Bolognesi que corresponden o Ancosh. 

-Mongos es el pueblo de los brujos. Es 
preferible que no vaya, amigo. Por esos lu
gares ni siquiera alojamiento le van o dar
nos habían dicho en Cajatombo. Nosotros 
preferimos ir o conocer lo extraño y fuimos 
hasta Mangos. De Copo a Mongos no hay 
más de cinco kilómetros. Hoy que .subir 
uno pequeño cuesto y bojar o ·lo población 
por cerrc-s que son medio sierro y medi o pu
no, sopla allí fuerte viento. Ese día llovía 
y con los ropas pesados y húmedas llegamos 
o Mongos. Como es natural, lo gente no 
sale, de sus cosos en horas de lluvia, ade
más son las · siete de lo noche. Por fin ve
mos posar o un chiquillo: 

-¿Conoces alguna persono que puedo 
darnos alojamiento?. 

-Sí; les llevo o donde mi tío, él siem
pre alojo o los huéspedes. 

-¿Por qué no nos llevas o donde el Go
bernador?, ¿lo conoces?. 

-Lo conozco, también es mi tío; va
mos. 

El Gobernador, un joven comunero de 
24 años, don Esquelino Estrado, sin hablar 
muého nos preparo un cuortq poro el al o
jamiento, nos provee de ponchos y mondo 
preparar lo comido al instante. Horas más 
tarde .estamos en lo cosa del Director de lo 
Escuelo o donde se nos han sumado los 
autoridades y un conjunto de orquesto de 
cuerdo. Por esa tarde nos hemos olvidado 
de nuestro misión y entre huoynos y colel'l
todos (aguardiente hervido) lo recepción 
ha dejado sentir su color. También nos ha
bíamos olvidado que estábamos en el pue
blo de los bruj os. A eso de los tres de lo 
moñona, cuando el violín y el arpo gemíon 
uno tonodo dedicado o los "mashos" (e l 
llanto de los yernos), uno de nuestros anfi
triones 0ijo: 

-Este modesto brujo les da la bienveni
da. 

Al instante hemos sentido el correr de la 
songre por nuestros venas como fluir de 
hielo duro. Al poco rato el Gobernador nos 
oc;:ompoño o nuestro alojamiento al son de 
uno marcho, de ésos que dan mayor solem
nidad o los posos en una noche de luna y 
estrellas rutilantes. 

gas. Son ellos gente de otro tráto: coloquia
les, extrovertidos, con la franqueza en los 
labios nos hablan no · sólo de la brujería 
sino de todos Jos problemas y costumbres 
de su pueblo. Porece que allí soplara otro 
viento. Esto gente se muestra más inteli- ' 
gente y din6mico. Se manifiesto en ellos 
uno psicología más abierto. Lo comunided 
es conscientemente más dueño de su desti
no. En ellos no puede notarse los contrarie
dades de lo vida, pues ·todo lo reducen o 
términos jocosos, y entre chiste y chiste no 
hoy brujería dañino. 

Es lo época del "chocmeo". Aprovechan
do los lluvias, aunque escasos, roturan 
el campo o golpe de picos y ozodos. Con 
lo luz del sol, las cuadrillos de campesinos 
se dirigen al campo, herramienta al hom
bro. En estos faenas el Gobernador tiene 
bastante trabajo, • tiene que dar garantías 
o los comuneros de los rantines (préstamo 
de trabajo) y hacerlo cumplir. Y desde que 
royo la -aurora, hasta los nueve de lo mo
ñona tiene que atender estos menestere·s. 

El chocmeo no es t(obojo comunal, sino 
particular. Codo comunero chocmeo en su 
propio terreno. Pero paro hacerlo se vale 
de sus amigos y familiares, con e llos forma 
uno cuadrilla (grupo) de 1 O, de 15 o de 
20 personas y lo trabajo. , A su vez, cuan• 
do el turno del chocmeo va rotando sobre 
los ot ros campesinos, él tiene que devolver 
el trabaj o, o eso se le llamo aquí rantín. 
Es hermoso ver o los campesinos trabajar 
roturando lo tierra. El patrón (dueño) les 
señalo uno fajo de tierra o cado uno de 
los rontines y éstos pican sólo por esto di
rección . Al cabo de un roto se pueden ver 
quiénes se adelantan en sus columnas y 
quiénes se quedan rezagados. El trobojo 
también es uno competencia arduo en lo 
que sobresolen pocos: éstos gozan, desde 
luego, de un mejor prestigio que los otros 
y el incentivo por hacer rontines con ellos 
es más frecuente. 

Antes de comenzar el trabajo, los miem
bros de las cuadrillos chacchon coca (bo
lean) lo endu lzan con col y tomon ron de 
coño: Al iniciarse lo roturación ya están 
con la cabeza caliente y entonces no hoy 
tierra que resisto. El patrón tiene que man
tenerse libre, su misión es atender con lo 
bebido o la gente que trabajo. La patrono, 
por su lodo ha formodo uno pequeño cuo
dri llo de mujeres, con ellos entro o lo la
bronzo·: desmenuza lo tierra roturado y lo 
limpio . de los árboles caídos. Su otro mi
sión es traer un buen almuerzo, con obun
donte chicho. 

En este ajetreo, bullicioso y alegre, el 
chocmeo es uno especie de depo(te, donde 
los fuerzas concurren sinc rónicamente poro 
dominar a la tierra. Así, la tierra queda 
preparado hosto setiembre, época en que 
se siembro, poro cosechar luego entre mar
zo y mayo. 

-Dos cosos nos preocupan por ahora 
-nos manifiesto un representante de la co-
munidad de Mongos-, lo construcdón de 
lo carretero y lo terminación de nuestro 
acequia. 

Estos 'dos empresas no son simplemente 
proyectos de los mongasinos. Ya han 
echodo mono en codo uno de ellos. En 
cuanto o lo carretera, es lo comunidad que 
más deseo que se trabaje por la vía de Tú
moc. Poro- lo cual ya hobíon anteriormente 
olentodo a · los comunidades vecinos de Co-

Aunque un río poso cercano al pueblo, 
Copo aprovecho poco de sus aguas. Lo 
mayoría de sus tierras sembrados son en 
secano y siempre do buenos resultados. Los 
¡eomuneros están ahora preocuRodos pqr El niño · y su gato expresan por si solos, la realidad soclcdJ · andina: 

Al día · siguiente, repuestos yo de _nues
tro susto, y con los ánimos _ más tranquilos, 
hemos solido o sol"udor a nuestros amigos, 
los amables y hospitalarias brujos de Man- (Pasa a la pág. 8) 
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Imprenta de San Marcos se 
trasladará a su local propio 

La antigua imprenta de la Univer
sidad de San Marcos, que todavía 
funciona en Breña, calle Restaura
ción 317, se trasladará en breves 
días a su nuevo local de . la calle 
Paruro, primera cuadra. 

Tal como lo anunciamos en núme
ros pasados y como lo mencionara 
el Rector en su Memoria última, la 
imprenta funcionará en un moderno 
local propio, acondicionado para 
instalar las maquinarias antiguas y 
las nuevas adquisiciones. Contará 
asimismo, con suficiente espacio 
para almacenar papel de imprenta, 
depósito de las publicaciones y ma
teriales afines, salones de armadura, 
administración, sala de corrección, 

y de encuadernación. Esta última 
sección será ampliada para conver
tirla en una · encuadernación de li
bros convenientemente equipada. 

Es así como la impx:_enta sanmar
quina, donde se editan los libros y 
revistas de la Universidad, así como 
la "Gaceta Sanmarquina" contará 
con un nuevo local y al mismo tiem
po ampliará su radio de acción,, en 
tanto que las nuevas maquinarias 
recientemente adquiridas, permitirán 
mejorar la Editorial San Marcos, que 
ha ganado ya suficiente prestigio 
nacional e internacional. 

En el próximo número daremos 
mayores informaciones. 

._Las comu-nidades de Cajatambo 
(Viene de la pág. 7) 

pa y Poquián. Con ellos piensan trabaja r
la. De Túmac a Mangas debe haber unos 
40 kilómetros. 

-Todo lo que nosotros necesitamos es 
que el gobierno nos proporcione 'dirección 
técnica y herramientas. Aquí, a la prime
ra llamada, los 180 braceros se lanzan a 
trabajar, reclama un comunero. 

Hoy un pequeño tramo que ya lo han 
trabajado los mangosinos desde . su pueblo · 
hacia el corte. No ¡,s difícil .creerles, cuan
do los vemos trabajar en sus campos, lo ho
cen con sumo entusiasmo y cuando el tra
ba jo es comunal, lo hocen con más devoción 
todavía. 

Mongos es un pueblo que vive del cultivo 
en secano. Todo lo que siembran en lo 
porte alto es a merced de la lluvia. En lo 
porte boja tienen pequeños terrenos que les 
sirve poro sembrar maíz y trigo, que requie
ren necesariamente del riego. En este 
sentido, ·si no hoy lluvia no hoy tampoco 
cosecho. Entonces han pensado hacer rea
lidad lo que antes ero imposible. Construir 
un canal de regadío desde 12 ki lómetros, 
hasta sus fértiles terrenos. Este canal na
ce en el riochu.elo de Rompoy, que está de
ba jo de unos picos de nieve p_erpetuo. Los 
mangasinos han trabaja_do grón porte de 
este proyecto suyo, dejándolo expedito el 
terreno para hacer el canal. En cambio, la 
parte difícil formada por peñas que cubren 
unos tres kilómetros es un obstáculo y para 
trabajarla están pidiendo ayuda a los po
deres públicos. De construirse esta obra, 
Mongos · habrá ganado más de 3,000 hec
táreas de ti.erro cultivable y con ello ase
gurará el bienestar de sus hijos, como pien
san ellos. 

Como los poquionos, los mangasinos son 
buenos músicos. Poquián es famoso por sus 
arpistas; Mangas en cambio, es famoso por 
sus violinistas. El violín es un instrumento 
muy apreciado y hay en Mangas una dece
na de buenos violinistas y cuatro orquestas, 
que al recorrer los pueblos han dejado una 
fama de buenos músicos, así como de efec-
tivos brujos. , 

-El mangasino nunca pierde en las com
petencias- comenta uno. Cuentan por 
ejemplo una de estas anécdotas. En un pue
blo lejar:io, un conjunto de Mangas se "aga
rró" con otro venido de lejos .. El contrapun
teo había durado ya varios horas y los gen
tes estaban arremolinados sobre ambas or
questas formando barros y apostando bille
tes. De pronto las cuerdas de la orquesta 
desconocida no sonaban. A mayor esfuerzo 
las cuerdas se rompieron y ·el público gritó: 
brujería, brujería. ¿Cómo se había produ-

Este chorrito de agua que cae al 
cántaro es todo lo que tiene Poquián 
para beber. Junto a él una po-

quiana. 
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cido la brujería?. -Todo 1.o hace la gra
sa, amigo. No hay brujería ni nada. Los 
mangasinos somos de carne y hueso como 
los demás, no sabemos nodo de brujería, 
pero nos conocen por brujas. Mire Ud., 
si le unta un poco de groso a lo cuerda de 
un violín o un arpa, se acabó la música, 
lo contienda está ganado, ¿comprende?. 

Lo población de Mangos, tiene un plano 
urbano muy bi.en trazado. Su ubicación 
mismo es piona y sobre uno meseta se ha 
edificado un pueblo ordenado. Sus calles 
son recres y anchos, su plaza muy bien cui
dado. Su iglesia, aunque techado de pajo 
es hermoso, ha sido un convento coloniál, 
cuyos restos son ahora casi una ruina. En 
el interior de la iglesia hay un hermosa 
cuadro de la Escuela Cuzqueña de 2 por 
3 metros, que representa a San Francisco 
de Asís. ' Hay muchas alhajas _y vestidos de 
santós en baúles semiabandonados. Cuen
tan que hace poco ha sido saqueada y gran 
parte de las riquezas han desaparecido. Su 
campana rio es arquitectura híbrida, india y 
colonia l. En él está la "M_aría Angola", 
campana gigante, como en la catedral ma
yor del Cuzco, cuyo sonido se puede percibir 
desde 50 leguas a la redonda, según ellos. 

Por supuesto Mangas no es el pueblo que 
buscábamos. Los comuneros han. adoptado 
diversos objetos de la costa con un criterio 
progresista. Tienen par ejemplo una ofi
cina de teléfono, con lo que pueden comu
nicarse no sólo con Lima, sino con cualquie~ 
ro de los distritos de la provincia de Bolog
nesi. Estando en la oficina escuchamos una 
llamada: 

-Aló • . . . tráeme un caballo y das 
burros al corte. Llegaré mañana. 

Tienen luz eléctrica en sus locales públi
cos y en algunas casas, a base de un motor. 
·Tienen también un circuito de radio a base 
de un transformador y parlantes colocados 
en los esquinas de codo calle. Con ellos 
la comunicación poro cosos urgentes es rá
pida y los noticias más importantes se don 
a -lo población por medio de este circuito. 
Aparatos de radio y tocadiscos o transisto
res hoy casi en codo coso. Los fiestas ca
seros y cumpleaijos se hacen indistintamen
te con orquesto o con tocadiscos. Pero los 
visitantes extraños, siempre son acompaña
dos con lo famoso orquesto mongosino . 
Por medio de lo rodio, están bien enterados 
de los cosos que suceden en Limo. Principal
mente les intereso el depor~e y lo músico 
vernoculor que propalan los emisoras lime
ños. Pero de todos modos yo tienen un 
canal poro informarse de los acontecimien
tos más . importantes, pues el periódico no 

Una mujer copina, hilando a la 
puerta de su casa. 
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"Las 

"El 

Comunidades 
Delito en las 

de · España y del Perú" 
Culturas de América" 

Por JOSE MARIA ARGUEDAS 

Por HERMANN TRIMBORN 

Hermann Trimborn y José Ma
ría Arguedas son dos autores am
pliamente conocidos, por sus tra
bajor realizados y sus obras pu
blicadas. 

De ellos, la Universidad de San 
Marcos, acaba de publicar dos li
bros de gran importancia para 
el estudio de la historia y la an
tropología del área andina. De 
Trimborn se publica el libro "El 
delito de las altas culturas de 
América" y de Arguedas se edi
ta "Los comunidades de España 
y del Perú". Por la importancia 
que revisten ambas obras en el 
ámbito de las investigaciones so- ' 
ciales del Perú y de las culturas 
anteriores a la llegada de los es-

. pañoles se descuenta el éxito de 
estas dos obras. 

Trimborn es un prolijo historia
dor de culturas americanas. Na
cido en Boon (Alemania) estudió 

llego ni o Mongos ni o ninguno ,de estos 
pueblos al.ejados. Pero a la moyona no les 
importa lo que sucede en otros lugares, les 
intereso su propio OÍenestar. 

-¿Es usted feliz?. 
-Sí,. señor. Aquí somos felices, no nos 

falto nodo, ni nos molesto nodo. 
En efecto, los comunidades de lo sierro 

son felices en lo pobreza en que viven . Su 
mundo sólo cuento al aÍconcé .de su visto . 
Lo penetración de lo carretero les está dan
do nuevos horizontes y o través• de ello pue
den comunicarse más frecuentemente con 
los p~eblos de lo costo. Ahora lo van ne
cesitando más y más. Antes no lo necesi
taban. 

MIGRACION Y CAMBIOS 
1 

L OS cambios que se vienen produciendo 
en estas comunidades se deben prin

cipa lmente o ló migración de los comune
ros hacia los pueblos de lo costa. Se puede 
notar fácilmente los transformaciones en el 
comportomien'to de los comur-1eros, aunque 
este fenómeno sea verdaderamente lento. 

Hoy que partir por establecer que los 
comunidades de Poquián, Copo y Mongos 
son comunidades trodidonoles, cuyo modo 
de vida se remonto o siglos. Lo tradición 
y los costumbres que practican son todavía 
aquellos que han heredado de generaciones 
antecesoras con un arraigo muy particular 
en codo uno de los pueblos. El sistema de 
trabajo colectivo en lo formo de rantines 
(mingos) se practica, como hemos visto er-1 
Mongos; eL régimen comunal o base de di
rigentes escogidos por ellos mismos entre 
los miembros de mayor prestigio, rige con 
tonto rigor que cuando antes; la participa
ción de lo mujer en los trabajos de campo 
perduro aún; lo celebración de pomposos 
fiestas de carácter también comunal, por 
el sistema rotativo de comuneros hábiles y 
con c;orácter obligatorio es todavía un viejo 
lastre social andino que cercena lo débil 
economía del comunero; lo concepción psi
cológico de estos hombres andinos en el sen
tido de que los blancos u hombr.es de lo 
costo son todavía uno imagen de lo explo
tación españolo no se ha perdido, o pesar 
de que medio más de un siglo de indepen- · 
ciencia. Con todo este sistema de normas 
interiorizado por siglos, el comunero de 
estos pueblos vive refugiado en los alturas 
de la cordillera sobre más de 3,500 m. so
bre el nivel del mor, lejos· de los blancos a 
quienes teme instintivamente. Pero por 
el mismo golpe del tiempo, el comunero vive 
en una libertad y paz envidiables. Si los 
años son buenos, _desaparecen los preocu
paciones. Se contento con que no le falte 
granos y tubérculos poro su dieto diario. 
Se reporten lo tierra y el agua y se gobier
nan voluntariamente. Reniegan de lo servi
dumbre y así viven desvinculados casi por 
completo de la vida nacional, ignorantes 
de lo que p.oso en el mundo fu.ero de sus 
linderos. 

¿En qué sentido puede hablarse enton
ces de cambios en estos comunidades?. 

A pesar de que realmente estos pueblos 
están muy alejados de los centros poblados 
de lo costo, en estos días yo no están del 
todo refugiados. Lejos de ser descubiertos 
.en sus refugios, son ellos mismos los que 
están descubriendo mundos nuevos. Dos 
son ,los factores que han contribuido o con
tribuyen o este reencuentro del hombre pe
ruano: lo carretero y lo escuelo. 

Comencemos por el segundo. En los au
las techadas de pajo o tejos se está produ
ciendo uno revolución. El maestro que an
tes se contentaba con posar · el año con po
cos alumnos, ahora se ha convertido en un 
reclutodor de a lumnos. Casi en todos los 
pueblos que hemos recorrido, el maestro 
visito cosa por coso poro matricular o los 
niños, aprovechando que la educación es 
g ratuito y obligatorio. Entonces yo no pue
den desertor. Estos maestros yo no son · 
los de· antes que esperaban en lo escuelo, 
ahora los busca n. Comienzan por enseñar
les el castellano: siguen por enseñarles a 
leer y escribir y enseguida les muestran las 

. . r 

Filosofía y Letras. Los azares de 
la guerra le tocó residir en Espa
ña en donde comenzó a intere
sarse por lees culturas precolombi
nas y a ejercer la docencia en 
materia antropológica. Ha veni
do a América hasta en ocho opor
tunidades a realizar investigacio
nes que le permitieron tener un 
juicio mucho más sólido que el 
que le proporcionaban las fuentes 
encontradas en los archivos es
pañoles. Fruto de estos viajes a 
tierra americana son una larga 
serie de libros y artículos por él 
publicados sobre culturas ameri
canas antiguas en lengua germa
na, muchos de ellos traducidos al 
castellano. La obra que esta vez 
la Universidad presenta es una 
traducción de Ernesto More y de 
José León Herrera. 

José María Arguedas, e·s otro 
autor ampliamente conocido. An-

tropólogo y novE;ilista, sus obras 
tanto las literarias como sus tra
bajos antropológicos y sus traduc
ciones del quechua se han difun
dido ampliamente. El · Dr. Argue
das es natural de Puquio y gran 
parte de su vida lo ha dedicado 
a descubrir y desentrañar la com
pleja estructura y la situación del 
hombre andino. De ello se des
prende que ·tanto sus trabajos ·et
nológicos como sus novelas son 
en realidad tratados antropológi
cos. 

La obra que acaba de salir es 
una publicación de una tesis, con 
la que se graduó de etnólogo en 
la Facultad de Letras hace seis 
años. El contenido es un estudio 
comparativo- entre comunidades 
españolas y peruanas realizadas 
por él durante su permanencia en 
España. 

Los profesores y sus alumnos, en Mangas, hacen un alto en las labores 
escolares para servirse el desayuno. 

múltiples posibilidades que existen poro con
seguir uno posición distinto que la de sus 
podres. De este modo nacen generaciones 
con uno nuevo conciencia, se avivo uno po
tencialidad dormida. 

¡AH, TIEMPOS, TIEMPOS! 

El despertar de los conciencias de los 
nuevos comuneros, tiene su corr.eloto en los 
vías de comunicación que ahora les salen 
al encuentro. Lo carretero o Cojotombo ha 
acortado el tiempo y lo distancio de un mo
do formidable. Los declaraciones de don 
Alberto Estrado, principal de Mongos, nos 
don uno ideo sobre el particular. 

-No puedo creer todavía que en un so
la día se puede llegar de Mongos hasta 
Limo. ¡Ah, tiempos, tiempos! 

-¿Ha viajado en corro?. 
Tengo miedo de viajar en corro, dicen 

que puede desbarrancarse. 
-¿Cómo viajaban en sus tiempos a lo 

costp?. ' 
-Antes íbamos en seis días a caballo 

hasta Huacho. Teníamos que posar por Co
jotombo, bojar por Oyón y tomar el comino 
o Huocho. Ero pues muy difícil un viaje 
o lo .costo; pero .cuando uno es joven, viajo, 
y ahí estábamos también nosotros. 

·Hasta antes de 1965, llegar o Limo to
maba tres días, yo seo vía Chiquián o Co
jotambo, pues las· carreteros yo no estaban 
ton lejos. Desde 1966 se ha reducido o 
un día, aun cuando lo carretero poro Copo 
y Mongos .está entre 30 y 40 km. 

Este nuevo elemento, lo carretero, ha 
abierto uno brecho en el refugio de los pue
blos andinos. Los jóvenes que terminan sus 
primario, tienen Jci posibilidad de continuar 
sus estudios en la costo y otros salen de sus 
pueblos sin ningún pion definido: en busco 
de un mejor porvenir. Y efectivamente, en 
los pueblos de lo costo se revisten de uno 
nuevo personalidad. Regresan o sus comu
nidades con un radio o un tocadisco en lo 
maleta; se han comprado libros y han cqm
biodo el huoyno por lo músico criollo; han 
adquirido una conducto distinto y un len
guaje también distinto . . 

Aquí se producen algunos, conflictos. 
Quien regreso de Limo ya no quiere ser sim
ple comunero, prefieren lo dirigencio de lo 
comunidad; pero como los normas tradicio
nales todavía rigen, naturalmente los prin·-
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cipales · desconfían de los jóvenes. Esto 
mismo se observo en lo músico. Unos tro
tan de relegar el huoyno y otros trotan de 
mantenerlo. En lo dieto, en el troto perso
nal y en todo orden . de cosas, yo hoy uno 
tensión de ambos portes. Así, las comuni
dades, pobres como están, se alumbran con 
luz eléctrico accionado por un motor, es
cuchan programas de lo rodio de lo costo, 
pueden comunicarse por teléfono con el 
pueblo vecino, piensan incrementar su eco
nomía, cultivando lo tierra mucho más de 
lo que simplemente necesitan, y hasta 
piensan, como en Poquián, absorber aguo 
desde el río Rapay, por sistema de bombeo 
o motor, poro irrigar sus extensos campos 
eriozos. Hoy pues, eh sumo, una serie de 
elementos nuevos que· están cambiando lo 
vida del comunero de estos pueblos. Segu
ramente estamos presenciando en ellos uno 

· etapa de transición, de la que perderemos 
de visto dentro de algunos lustros . . Los sis
temas de valores qu.e hoy se debilitan, mo
ñona serán los bases de pueblos nuevos, · si 
son bien encauzados. 

No hoy que olvidar que estos pueblos 
han crecido hasta ahora por su propio cuen
to . El Estado no ha intervenido casi en 
nodo, salvo en los últimos años se le ha 
hecho llegar alguno "ayuda". "Este motor
cito, es recuerdo del señor Beloúnde", nos 
dicen en Copo. "Hemos techado el local 
comunal y hemos construido el. local para 
el futuro Puesto de lo G. C., con el subsidio 
del gobierno", agregan los copinos. "Esta
mos esperando que Cooperación Popular 
nos dé materiales paro terminar con el nue
vo local escolar", nos dicen en Poquíán. 
"~Gracias al actual gobierno, tenemos telé
fono", se regocijan en Mongos. Esto formo 
de ayudo o los comunidades es apenas un 

·reflejo y los obras poro lo que se les emplea 
son de servicio y no productivos. Casi en 
todos los pueblos hoce falto obras de irri
gación, obras de expansión agrícola y ga
nadero; hoce falto también estimular lo ar
tesanía y el sentido comercial de lo produc
ción agropecuario. Si ello se produce al
gún día, nuestros pueblos andinos tendrán 
uno vida mejor, habrán desoporecido las 
borr.eros del refugio de varios siglos. Y lo 
que es más importante, ya no se producirán 
las avalanchas de lo migración campesina 
hacia lo capital, como lo que se está pro
duciendo en estos días. 

.. 



El Liblíl~bierto 
' ~-' . 

Crónica de 
Francisco de A vila 

La Crónica de Francisco de Avila, cons
tituye _una verdadera fuente de investiga
ción e información de diferentes aspectos 
de la cultura nativa. Ella no se refiere . so
lamente a los pueblos de la quebrada de 
Warochirí, sino a una área _étnica más am
plia de la sierra y de la costa. Entre sus 
características p_rincipales destacan: 

a) Es la única crónica que ha sido es
crita en el principal idioma nativ'o: el runa 
simi. 

b) - Constituye la mejor compilación de 
mitos nativo.s peruanos, tomados directa
mente de versiones de indígenas capaces y 
expuestos sin eufemismos ni propósitos pre
concebidos. Esto permite ingresar en el 
mundo religioso de los antiguos peruanos, 
tan desfigurado por los cronistas y tan ar
bitrariamente interpretado. Avila, sin que
rerlo, nos abre las puertas para ingresar en 
este mundo, tal como era y no tal como 
quieren que sea los cronistas religiosos y sus 
epígonos actuales. 

c) Presenta filones muy ricos para una 
investigación sociológica. Los informantes 
de Avila, fueron, indudablemente, deposita: 
rios ,de conocimientos trad¡cionoles que te
n.ion sus raíces en un pasado muy remoto. 

Esto interesante obro fue encontrada por 
el profesor Hermonn Trimborn en lo Biblio
teca Nacional de Madrid. Después de 4 
años de arduo' y cuidadoso ,trabajo, consi
guió la fiel reproducción del , ori.ginal, la 
misma que fue .publicada en Leipzig el año 
1939. En 1942, Hipólito Galante publicó 
una traducción de la obra incompleta del 
kechwo al latín y luego al español. En 
nuestro país, fuera de la publicación frag
mentaria de lo Crónica en la Colección de 
Urteogo, se ha publicado ·el año pasado la 
traducción al castellano realizada por José 
María Argüedas. Por este mismo tiempo 
se ha publicado en ' Berlín la obra· de Fran
cisco de Avila, traducida al alemán por el 
profesor Trimborn. Lo primero que hay_ que 
destocar en este trabajo es que ofrece una 
verdadera garantía de fidelidad del texto 
kechwa, lo que constituye ya una gran ven
taja para hacer comparaciones de las tra
ducciones realizadas o para emprender 
otras nuevas. Por lo demás, el profesor 
Trimborn es un destacado kechuólogo, y es
tamos seguros que la troduccción que ho 
hecho debe corresponder o lo serie~od y co
pocidod que pone en los trabajos que em
prende. Desde hoce más de diez años ho 
trabajado en lo traducción, agotando con
sultas y trotando de resolver los innumera
bles problemas que planteo lo escrituro del 
original, los giros idiomáticos y los abun
dantes términos nuevos que se emplean en 
la Crónico. 

En el índice del primer tomo, que tene
mos o lo visto, aparece uno segundo por
te, que se refiere a un estucÍi~ realizado por 
lo· señorito Antje Kelm, discípulo del profe
sor Trimb·orn, sobre diferentes aspectos de 
la Crónica. Sería de desear que la obra 
completa fuese traducida al castellano. 

En Alemania, la Crónica de Avila ha me
recido un-a aÍta valoración, tonto que Trim
born lo califica de "tesoro de 1:onocimien
tos". En contras~e, es lamentable que en 
el Perú no •.haya despertado el mismo interés 
entre los especialistas. ¿Habrá que esperar 
siempre que llegue la tela confeccionada 
con materia prima peruana para poderla 
usar?. 

El Perú goza del privilegio de contar con 
reconocidos investigadores de diferente na
cionalidades, que han afrontado diversos 
aspectos y problemas de su realidad. Entre 
los alemanes destacan en el pasado Hum
bolt ·y Middendorf, y en nuestros tiempos, 
Trimborn. Aprovechamos de esta oportu
nidad para felicitarlo y agrade_cl?rle por la 
labor que realiza en bentificio del mejor co
nocimiento de nuestra historio antigua. 

C. A._ G. 

(f 

. los peores 1nalfabetos .011 los 1111 wb.n 
leer y no IN• i> .,.- · 
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Las Letras de Italia 
en el Perú 

Nuestra l iteratura, pocas veces some
tida a la crítica literaria analítica y 
comparativa, está entrando e n los últi-

. mos años a una rev isión mucho más 
1·igurosa que nos permite · ver en e lla las 
fuentes de inspiración, las corrientes 
literarias seguidas y los estilos adop 
tados por nuestros escritores. Se pue
den enumerar, e n este sen'tido, pocos 
iibros que se han ocupado de este pro
blema, con criterio realmente _especula
tivo. 

Acaba de salir de las prensas de la 
Editorial de la Universidad de San 
Marcos un lil5ro que precisamente se 
ocupa sobre un aspecto de la literatura 
peruana comparada. E ste es "L as letras 
de Italia e n el Perú" (1), del Dr. Es
ttiardo Núñez, profesor de Teoría Li
teraria de l a, F acultad de Letras , espe
¡;ialista preocupado por la investigación 
de las influencias de las · Jetras europeas 
en la nuestra. 

A trnv~~ ª~ ~~tª 91:>rn, ~l D r . Núñez, 
analiza la influencia !_iteraría ·italiana 
desde e l s iglo XVI, es decir desde la 
época petrarquista de la p enínsula. Y 

- todavía extendiéndose hasta la · época 
de Dante, revisa el autor los estilos y 
corrientes itálicas que se encuentr an 
en los escritores de la colonia. 

Ya en la República, las letras italia
nas tiene n mayor consistencia en nues
tra literatura. Clemente Althaus es uno 
de los que toman los modelos literarios 
de Leopardi, el romántico de mayor im
portancia en Italia. Posteriormente, en 
lo que va del siglo, es D 'Annunzio_ el es
critor de moda y e l d'annunzianismo 
llega a nuestro país por las plumas de 
varios escritores, entre ellos Enrique 
A. Carri"Jlo y, aca~o más claramente, con 
Bustamante y Ballivián. P ero .es V alde
lomar · q.ui:en toma los moldes d'annun
zianos con mayor intensidad que otros 
escritores en e l P erú. Su estada en Ro
ma, como Secretario de la Legación pe
r uana le aportó, como es obvio , mucha 
influencia literaria italiana. Y todavía 
se encuentra este influjo d 'annun ziano 
e n la c1:ítica· de José de la Riva Agü~ro. 

El fut urismo, a unque fugaz, llega 
al Perú a través de escritores que resi
den en Europa o visitan esporádicamen
te Italia, en donde M arinetti ha impu es
to sus po¡irritmos de postguerra. Entre 
ellos figuran Francisco García Calde
rón, Juan P arra del Riego, Hidalgo, 
Abraham Valdelomar y José Cárlos 
Mariátegui. Hay, pues, del futurismo 
huE-llas profundas, aunq u e pocas, en 
nues tras _letras. El Dr. Núñez destaca 
e l papel literario de Valdelomar y los 
ensayos de M ariá tegui como los más 
conspicuos portadores d e las letras ita
lia nas de entreguerra, cu ya t endencia 
se ha mantenido aun d espués de la d é 
cada de l cuarenta por escritores jóve

nes. 
El libro de l Dr. Estuardo Núñez es, 

pues, un estudio serio y paciente, traza
do desde s u s primeras e tapas hasta 
nuestro siglo y esta revisión compara
tiva aumenta notablemente nues tro co
nocimiento de las letras peruanas en 
s u esencia. Como él mismo lo señala en 
la nota previa, este libro- es e l tercero 
de una serie de cuatro. L os dos ante
riores sobre la literatura · germana y 
norteam8ricana ya están impresos y 
falta el cuarto volumen que se ocu·
pará d0 la literatura francesa. 

En la segunda parte del libro, e l autor 
ha agregado una selección d e obras li
terarias (poesía) de los principales 
autores italianos desde Dante hasta Sal
vatore Quasimodo. 

(1) Estuardo Núñez, Las letras de Ita
lia en el Perú, U.N.M.S.M., Lima, 
1968. 

El Dr. Luis Jaime Cisneros es el Director 

Nuevo Plan de 
en la Escuela 

Después de un amplio est,udio de reorgo
nizodón o lo que fue sometido lo Esc uela 
de Per iod ismo de lo Universidad de Son 
Marcos, se ha puesto en marcho el nuevo 
p ion de es tudi os, y lo Facultad ha nombra
do como Director encargado al Dr. Lui s 
Ja ime Cisneros. 

A fin es del año posado e l Conse jo de Fa
cultad, nomb ,ó uno Comisión Reorganizado
ra, ·presidido por el Dr. Gustavo Soco Miró 
Quesada e integrado por los profesores de 
lo Escuelo, doctores Escudero, Carlos Po 
rro Morzón y o lgunos ,pe ri od istas de distin
tos órganos de prenso de lo copita l. Esto 
,Comi sión evacuó un informe, e l mi smo que 
ha sido aprobado por e l Conse jo de Facul -
tad. ' . 

De acuerdo a l nuevo Pi on, e l ciclo de pro
fesionalizoción seró de cuatro ·años. Los 
dos primeros años serán de cu ltu ro general 
y los des últimos propiamente de profesiono
lizoción. El ingreso de los aluml']OS a · 10 

·Estudios entró en · funcionamiento 
de Periodismo de San -Marcos 
Esc uelo , se rá por Concurso de Admisión a 
lo Uni vers idad, como o cua lqui er otro Fa 
cu ltad. 

El currículum, por años, que reg irá o par
ti r de l presente año es como sigue: 

Primer año.-Coste llono, Psico logía , In
troducci ón o lo Literatura Universa l, Geo
grafía Humano del Perú, Hi stor io ( 1), Téc
nica del reporte ro, y un curso e lecti vo. 

Segundo año.-lntroducción a lo Filoso
fía, Introducción o lo Sociología, Fundamen
tes de lo Eco!1omío, Historio del Perú ( 11 ), 

Técn ico del reportero (só lo por e l año 1968-) 
y un cu rso e lectivo. 

Tercer año.-Redoc'c ión periodístico (in
format ivo, interpretat ivo, de opinión), Aná
lisis de l mundo contemporáneo, Métodos 
de Investigación en los medios de informa
ción, Introducción o lo teoría de lo comu
nicación, Prpctico period ístico en todos los 

med'ios de información, Curso avanzado de 
Hi storio o curso avanzado de Literatura , 
idioma ext ranj ero, y_ un curso electi vo. 

Cuarto año.-Curso monográfico sobre el 
periodismo, Derecho Constitucional y Legis
l·cción de Prenso, Hi storio del periodi smo en 
e l mundo y en e l Perú , Fundamentos de lo -
publicidad y relaci ones públicos, frácti ca 
intensivo en un órgano de prenso, un cur
so Óvonzodo' de Literatura o curso avanza
do de Hi storio y Teoría del Desarrollo Eco
nómico. 

Este nuevo Pion reemplazo al anteri or y 
permi te al ok1mno seguir uno ca rrero corto 
y de actualidad. Lo s clases yo se han ini
ciado, incluso, los de los cursos de tercero 
y cuarto años. 

Poro lo concreción del nuevo Pion, han 
contribuido con su aporte, lo Comi-sión, el 
anterior Director de lo1_ Escuelo, el profesor 
Andrés García de lo Borgo y e l Decano en 
particular. 

CA TEDRATICOS SANMARQUINOS FUERON 
DESIGNADOS MINISTROS DE ESTADO 

Dos distinguidos. catedráticos de nues
tra Universidad han sido designados 
como Ministros de Estado en la 1'ecien
te formación _ del Gabinete Ministerial 
por e l Presidente •de la R epública. 

E l D r. Oswaldo H ercell~s y el Dr. Jo
sé Jiménez Borj a, nuevos Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Educación 
Pública, h an pasado momentáneamen te 
de la vida, académica a la vida política. 

EL Dr. HERCELLES 

El Dr. Oswaldo H ercelles ha s ido por 
muchos años catedrático d e la Facul
tad dé M edicin a de San Fernando. Du
rante s u larga trayectoria de profesor 

"San Marcos" 

Está circulando en nuestro medi o un ive r
sitoriQ y cultural e l número ocho de lo 
rev isto "San Marces" editado por lo Univer
sidad Nocional Mayor de Son Marcos, cuya 
misión es ofrecer materiales de lectura en 
los especia lidades de artes, ciencias y hu
manidades. · 

Es ton importante resa ltar · 10 labor de 
quienes lo_ d irigen, porque en un medio en 
que los -rev istos mueren en los primeros 
números y no tienen periodicidad, "Son 
Marcos" se mantiene erguido y sa le trimes
tralmente. 

Como en sus números on.teriores, "So n 
Marces" esto vez nos ofrece un material de 
lectura muy se lec to y denso, ent re sus co
laboradores cuento con personalidades de 
cloro inte li gencia, como investigadores y es
tud iosos en diferentes espec iali dades. 

En este último número encontramos un 
trabajo que firmo Rodolfo Holzmonn y que 
se ocupo "De lo trifonío a lo heptofonío 
en lo músico trodiciono I peruano" . Este 
es un trabajo or iginal, con e l que ga nó .el 
concurso de Investigación . Artfstico institu i
do por e l Comité de Extensión Universita
rio de lo Universidad Nociona l Mayor de 
Son Marcos en 1967. Rodo lfo Holzmonn, 
quien es un músico alemán de vasto· experien
cia, que res ide entre nosótros desde 1936 , 
ha sa bido penetrar con int~ligencio en e l 
espí ritu de nuestro músico tradicional , por 
eso en e l trabajo que comentamos · se deci
de o "demostrar lo supervivenc ia , e n e l 
ca nci onero tradicional peruano de los e le
mentos indígenas ancestrales, jun_to o los 
de proceden_cio occidental que han venido 
introduciéndose sucesiva mente hasta llegar 
o un mestizaj e musical, cuyo resultado oc-

universitario ha desemp eñado en dos 
oportunidades el Decanato de la F a 
cultad de M edicina y ha sido uno de los 
docentes de mayor prestigio. 

Por designación del P residente de 
lá República ha ocupado el cargo de 
Premier y la cartera de Relaciones E x 
teriores. 

EL Dr. JIMENEZ BORJA 

El Dr. José Jiménez Borja es profe
sor de las Facultades de Educación, L e 
tras y Ciencias Humanas de la Univer
sidad de San Marcos. En la primera de 
e llas tiene a su cargo la cátedra de 
M e todología de c;astellano y Literatu-

tuol ha sido lo base de partido poro nues
tros eva luaci ones" . 

Luego sigue lo colaboración del fil ósofo 
peruano Jorge Guillermo Llosa, autor de 
muchos libros, con e l título de "Boceto de 
uno posición" .en e l que expreso que no de
bemcs de a lejarnos del mundo, porque eso 
es caer en el "demonio de lo nodo", Que 
es ton importante entrar en e l murído1 sin 
entrega rse totalmente a ello. 

Enseg uida encontramos el título "Boude
la ire en e l Perú" que pertenece o Estuordo 
Nt'.1ñez, quien desde hoce muchos años está 
preocupado en hacer estudios bastante pro
fundos sobre lo influencio que poetas y ar
ti sta s extranjeros han ejercido en los nues
t ros. Esto vez estudio lo influencio de 
Boude lo ire en e l Perú, de quien nos dice que 
su inf luenc io es inpirec ta y suave, salvo en 
e l grupo "Cclónido" cuyo cabezo ero Abro
hom Vo ldelomo r. 

No podía fa ltar uno colaboración so¡;-;:e 
" Lo teoría de los ororíceles preferencioles" 
firmado pcr Carlos Copuñoy Mimbe la , quien 
ncs dice que " los países altamente indus
tri a lizcdcs son los que en la actualidad or
ganizan y d irigen · el comercio mundial , se
ñalando los normas y lo s condiciones que 
deben regu larl o". 

Fra ncisco Bendezú, poeta ·conocido, cola
boro en este número con " El vocabulario 

- de Albe rto Ureta " de quien termino ofir
mond '.> de que el vocabulario de éste jamás . 
se apartó de lo sencillez . " Huyó del tér
mino rico y focetodo". 

Lo secc ión de poesía esta vez nos hace 
en t rega de las creaciones de Arturo Cor
cuero del libro inédita " Entrega inmedia
to". Las poesías de Corcuera sob reso len 
p;:i r lo limpidez y lo sencill ez de su técnica 
creadora. 

ra y en la Facultad de Letras regenta 
la cátedra de Castellano Avanzado (II). 

El Dr. Jiménez Borja ejer ce la do
cen cia universitaria desde ei' año 1930 
luego de haberse doctorado en L e tras en 
esta misma Universidad. Ha ejercido 
además cargos administrativos e n el Mi
nister~o de Educación. Es Secretario 
perpetuo de la Academia Peruana de 
la L engu a. En s u calidad de catedrá- . 
tico principal ha ocupado el Decan é!to 
de las dos Facultades en !as que presta 
sus . servicios. 

Ha ocupado el cargo de Ministro · de 
Educación · en el Gabinete Ministerial 
que está ya e n funciones. 

Lo s páginas de "San Marcas" cierran con 
la creación teatral de · Tennessee Wil li ams 
titulada " Lo corto de amor de. Lord Byron " 
que se publica por primero vez en ca ste ll a
no, grac ias a la traducción de Amoldo Za
mora . Esto misma colaboración llevo los 
ilustraci ones del pintar y dibujante argen
tino Huga de Sohctis. 

H. J. V. 

"Revista de la 
Facultad' de Farmacia 

y Bioquímica" 

Está en circulación, e l último número de 
lo "Rev isto de lo Facultad de Farmacia y 
Bioquímico ", correspondiente al , vo lumen 
XX IX, núme ro l 02, segundo semestre del 
año 1967, de 151 páginas. 

En lo secc ión artículos, trae colaboracio
nes de los · sig uie·ntes Químico-Farmocéuti 
ccs: José Amiel Pé rez sobre "Detecc ión de 
la llegado de productos de fisión". Yuki 
Consuela Gosho G., escribe "Acción e_stimu
lonte de lo cocaína sobre lo acti vidad corti
cal". y_ Alfredo B. Lobatón v., sobre u Aná
lisis de los aguas minero-medi cinales de . 
Vi lla" (Departamento de Poseo). 

En lo sección de informaciones, presento 
los resú menes de trabajos presentados paro 
opta r e l grado de bachiller en Farmacia y 
Bioquímico, publicaciones de los cotedráti
ccs, relación de bachilleres -y, d~ Químico 
Farmacéuticos en el segundo semestre de 
l 967, notas del cuarto Seminario Panameri
cano de Educación Farmacéutico y Bioqu í
mico, cróni¿o de lo Facultad y re lqci ón ·d'" 
lib res que ingresaron o lo bibli oteca de lo 
Facultad en el año 1967. 
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DERECHO 
NOMBRAMIENTOS 

El Colegio de Abogados de Limo, ha · 
nombrado a varios catedráticos de lo Fa
cultad de Derecho como miembros y poro 
presidir diversos Comisiones Consultivos y 
de Estudios. 

El Dr. Ricardo Lo Hoz Loro, Ayudante de 
lo Cátedra de Derecho Civil y Obligacio
nes ha sido nombrado Relator Titular de 
lo Tercero Solo de lo Corte Supremo. 

ASOCIACION DE EGRESADOS 

Los alumnos egresados de lo Facultad de 
Derecho en el año 1965, han formado uno 
Asociación de ex-alumnos de lo Facultad, 
Promoción "Luis E. Roy Freyre". 

Se efectuó uno sesi6n comido o lo que 
asistieron como invitados de honor el Deca
no del Colegio de Abogados de Limo , Dr. 
Alberto Ruiz Eldredge· y el padrino de lo 
Promoción Dr. Luis E. Roy Freyre. En di
cho, reunión se aprobaron los estatutos de 
lo referido entidad. 

Los integrantes de lo primero Junto Di
rectivo son: Dr. Gustavo Bococorzo, quien 
lo preside, e integrado por los Ores.: Adol
fo Cadenillas Gólvez y Oswoldo Gomero 
Vósquez. 

El cbjeto de esto institución ~eró con el 
fin de realizar actividades culturales y so
ciales. 

Por unanimidad fue elegido Miembro 
Honorar io de lo mencionado · institución el 
Dr. Alberto Ruiz Eldredge, Decano del Cole
gio de Abogados. 

DERECHOS HUMANOS 

El Consejo de lo Organización de los Es
tados Americanos, eligió al profesor Mario 
Alzomoro Voldez, miembro de lo Comisión 
de Derechos Humanos OEA. 

El Dr. Alzomoro Voldez es autor de nu
merosos obras sobre Derecho y Psicología 
y es en lo actualidad, presidente de lo Fe
deración del Col·egio de Abogados deJ 
Perú. 

Fue Decano de los Facultades de Fil osofía 
y Letras de lo Universidad Católico del Perú 
y Secretorio General del Congreso Mundial 
de J uristos en e'! año l 961. 

LETRAS y CIENCIAS 
HUMANAS 

CONCURSOS DE CATEDRA 

En lo fecho se ha expedido lo Resolución 
siguiente: 

"Ciudad Universitario, l O de mayo de 
1968. - RESOLUCION NQ 368-68.:_ Vis
tos los informes de los Comisiones de Re
glamento y Asuntos Con tenc iosos y Dicta
minadora de Concursos, y de ·1os Departa
mentos de lo Facultad, recaídos sobre los 
expedientes de los postulantes al Concurso 
poro lo provisión de plazos vacantes, con
vocado de conformidad con lo dispuesto por 
el Reglamento respectivo aprobado por Re
sol ución NQ 19567; estando al resultado 
de los elecciones efectuados por el · Consejo 
de lo Facultad en su sesión de lo fecho; -
SE RESUELVE:- lQ-Quedon elegidos Ca
tedráticos Auxiliares o partir del l Q de ju
nio los .s iguientes profesores, en los cursos 
que se menciono: -Departamen,to de An
tropología,- Br. José Portugal Mendozo, 
poro Etnología 111.- Dr. Mario Vósquez 
Vorelo, poro Etnología VI.- Dr. Abner 
Montolvo Vida!, poro Etnología IX.- De
partamento de Geografía.- Dr. Ciro Hur
tado Fuertes, poro Geografía Humano Ge
nero!.- Dr. Teodoro Cossono Robles, poro 
Geografía Regional.- Sr. Ernesto Curril 
Bravo, poro Meteorología .- Prof. Carlos 
Peñoherrero, poro Geomorfologío.- Sr. 
Ernesto Curril Bravo, poro Climatología.
Departamento de Filosofía.- Dr. Antonio 
Peño Cabrero, poro Seminario del Pensa 
miento Antiguo.- Dra . Moría Luisa Rivera 
de Tuesto, poro Historio de los Ideos Filo
sóficos en e l Perú .- Departamento de Li
teratura.- Dr. Edmundo Bendezú, paro 
Teoría Lite rario.- Prof. Desiderio Blanco 
López, poro Literatura Latino.- Departa
mento de Psicología.- Dra . Oigo Nieto, po
ro Introducción o lo Psicología Experimen 
tal.- Dr. Roberto Criado, poro Consejo y 
Orientación Psicológico Individual y de Gru
po.- Psicol. Víctor Raúl Gonzoles, poro 
Historio y Sistemas de lo Psicología,- Prof. 
Víctor Comacho, poro Psicolog ía General.
Departamento de Sociología.- Prof. Jorge 
Górote Solazar, poro Matemáticos Aplicados 
o los Ciencias Sociales.- Dr. Jesús Véliz 
Lizórrogo , poro Sistemas Sociológ icos Con
temporáneos.- Dr. Benjamín Somomé, po
ro Demografía.- Dr. Manuel Román de 
Sirgado, poro Sociología del Trobojo.-
2Q-Quedon elegidos Catedráticos Asoc ia
dos o partir del l Q de junio los siguientes 
profesores, · en los cursos que se menciono: 
Departamento de Geografía.- Dr. Wolter 
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Leiblinger, poro Geografía General.~ De
partamento de Literatura.- D, . Antonio 
Cornejo Polar, poro lntr. o lo Literatura 
Universal.- 3Q-Los catedráticos o que 
se refieren los incisos l Q y 29 de lo presen
te Resolución deberán ser confirmados al 
año de docencia, de conformidad con el ar
tículo· 37Q de lo Ley Universitario.- 4Q_ 
Los egresos correspondientes o los haberes 
de los profesores que se nombro por lo pre
sente Resolución se cargarán o los plazas 
específicos consignados en lo partido 
22-0 l: l . l. 1.2 (Remuneraciones del Perso
nal Docente Permanente) del Presupuesto 
de lo Facultad.- 59-Elévese lo presente 
Resolución al Rectorado poro los fines con
siguientes.- Regístrese, comuníquese y or
chívese.- (fdo.l. Alberto Escobar.- DECA
NO .- Un sello (fdo.) César Volego Gar
cía.- SECRETARIO DOCENTE.- Un sello. 

" MEDICINA 
CONFERENCIA DE CARDIOLOGIA 

El Dr. Poul D. White, 'destocado cardi ó
logo norteamericano, quien participó en el 
VIII Congreso de Cardiología realizado en 
Limo, of.·eció varios conferencias de su es
pecialidad en varios hospitales y en lo Fa
cultad de Medicino de Son Fernando. " El 
reto de los enfermedades cordiovosculores" 
fue· el temo que disertó en el Hospital del 
Empleado. 

Lo Escuelo de Graduados de lo Facultad 
de Medicino, invitó al Dr. Wh ite poro sus
tentar varios conferencias en el Paraninfo 
de lo Facultad. El Dr. White es profesor 
emérito de lo· Universidad de Horvord, fue 
médico personal de los presidentes Eisen
hower, y Rocisevelt. Ostento los condecora
ciones más alto s de Rusia y de los princi
pales Centros de Investigación del mundo. 

AÑO ACADEMICO DE MEDICINA 

En uno sencillo ceremonia, el primer día 
del mes posado, se efectuó lo apertura del 
año académico de lo Facultad de Medici 
nó . El acto se llevó o cabo en el Paranin
fo, con asistencia· del Decano de lo Facul
tad, profesores, alumnos ele los diferentes 
escuelas y público en general. Hablaron el 
Dr. Jorge Campos Rey de Ccistro y el secre
torio del . Centro de Estudiantes de Medici
no. 

OBSTETRICIA TENDRA NUEVO LOCAL 

Lo Escuelo de Obstetricia, dependiente 
de lo Facultad de Medicino, que hasta lo 
fecho carece de local adecuado, muy pron
to comenzará ·10 construcción de su nuevo 
local ubicado e{l el Jirón Huonto . El Deca
no de lo Facultad se ha dirigido al rectora 
do, pidiendo autorización poro que el De
partamento de Ingeniería de lo Universidad 
elabore -los planos y comience lo demolición 
de une finco ruinosa en el ji rón Huonto. 

EL 15 DE JUNIO SE INAUGURA 
MODERNO HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS 

Un efici ente servicio hospi talario y mo
dernos técnicos en lo medicino peruano se 
pondrá en marcho el 15 de junio al in_ougu
rorse el Hospital Son Juan de Dios del 
Callao, con más de 450 comos, deporto
mentc•s clínicos y quirúrgicos, aulas de cla
se, laboratorios y todo el material indispen
sa ble. 

Este cen·tro piloto de altos estudios, se 
hoce realidad, en virtud o . un convenio sus
crito entre lo Facultad de Medicino de Son 
Marcos, el Ministerio de Salud Público y lo 
Beneficencia del Callao. Al acto de lo ce
remonia concurrirán los autoridades de Son 
Mor~cs, el gobierno, profesores y alumnos 
de Son Fernando. 

El propósito de lo Facultad -de Medicino 
es monto r en este hospi to I un servicio per
manente en todas los especialidades; em
pleando procedimientos operatorios en ciru
gía cardiaco, tórax, neurológicos y, recien
tes técnicas en los tronsplontes de órganos. 

Poro ello, Son Fernando, está formando 
equipes de especialistas en base de uno es
cuelo yo delineado, poro intervenir en los 
casos que se requiero y, así, salvar muchos 
vidas humanos. ' 

Además, contará con unidades de cuJdo
do intensivo, gracias al apoyo de la Funda
ción Kellog y lo Oficina Panamericano de 
Salud. 

CONFERENCIA PANAMERICANA DE 
FACULTADES DE MEDICINA 

.Con lo participación de todos los delega
dos, se efectuará en Bogotá lo Conferencio 
Panamericano de Facultades de Med icino, 
en lo que trotarán importantes temas como: 
" Lo enseñanza de lo demografía en los Fa
cultades de Medicino ". Tonto lo Federación 
y lo Asociación de Facultades, han asegu
rado lo concurrencia de 20 países en ~os · 
que se encuentran: Perú , Brasil, EE .U U., 
Argentino, Chile, etc. El certamen se reo-

!izará entre el. 23 y 27 de junio del presen
te año. 

LA CIRCULACION CORONARIA 

El profesor W. Lochner, Director del Ins
tituto de Fisiología de Dusselfort de Alema 
nia , dictó uno interesante conferencio en· 
el Paraninfo de lo Facultad, · sobre los últi
mos aspectos de lo circulación coronario, 
hemcdinómico, bioquímico y farmacol óg ico; 
a lo que asi stieron profesores, alumnos y 
público en general. 

NUEVO METODO PARA DIAGNOSTICAR 
EL CANCER, EXPONDRA CIENTIFICO , 

JAPONES EN SAN MARCOS 

Nuevo método poro diagnosticar el cáncer 
gástrico, mediante lo gostro-cómoro y lo 
citología, fue expuesto o médicos y estu
diantes de Limo por el científico japonés, 
profesor Shigomitsu Shido, en lo Facultad 
de Medicino de Son Marcos. 

El profesor ,Shido, de lo Universidad de 
Hongo, Tokio, es un destocado científico 
que está aplicando con todo éxito este mé
todo en lo detección del cáncer gástrico. 
Viene invitado al Perú por lo Escuela de 
graduados de lo Facultad de Son Fernando, 

El cáncer gástrico es de gran incidencia 
en el Perú y lo contribución de este cientí
fico es valioso, por cuanto permitirá o ·nues
tros médicos el empleo de modernos técni
cas poro combatir este mol. 

Lo actuación tuvo lugar en el Aula Par
do Figueroa de Son Marcos (Hospital Looy
zo). 

, . 

C. ECONOMICAS 
l .-Conferencia.- El doctor Giuliano 

Magnoni, catedrático de Derecho Consti
tucional de la Universidad de Milán, dic
tó en los claustros de esta Facultad una 
conferencia sobre "Lineamientos Jurí
dicos y Económicos de la Profesión de 
Agentes de Viaje". La presentación del 
Conferenciante, la hizo el Decano de la 
Facultad, Dr. Eloy Cabrera Charún, 
quien en términos muy elogiosos se re
firió a la personalidad del mismo. 

2.- Cursos de Especialización en la 
Sección de Post-Graduados.- Como en 
años anteriores la Facultad ha organi
zado para el presente año académico 
los siguientes cursos de especialización 
para todos aquellos que desearan se
guir estudios de Post-Graduadcs. Las 
clases se iniciarán el 2 de mayo próxi
mo y la matrícula se efectuará en la 
Avda. Arequipa 734. 

Cursos 

Costos ..................... . 
Desarrollo Económico 
Estadística Económi-

. ca-Social ................ . 
Experto Aduanero .... ,. 

Dura
ción 

1 año 

Valor 
Total 

3,000.00 
3,000.00 

,, ,, 3,000.00 
2 años 10,100.00 

3.-Los Recursos Hidrológicos del 
Perú.- El Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Facultad, próxima
mente publicará un Estudio sobre los 
"Recursos Hidrológicos ael Perú'' , que 
forma parte de su Proyecto de Inves
tigación correspondiente a 1967; sobre 
"EL ANALISIS SOCIO-ECONOMICO 
DEL SECTOR AGRICOLA EN EL PE
RU". En el referido trabajo el au
tor, doctor Víctor Pineda del Agui
la, dice lo siguíente : · "El Perú utiliza 
sus recursos fiidrológicos todavía en 
forma más o menos empír'ica, especial
mente en la Costa, sin dar mayor im
portancia a las obras de encauzamiento 
de aguas qu'e requieren los ríos de pen
diente marcada o a las obras de defen
sa ribereña contra las inundaciones 
gestadas anualmente por el aumento 
del caudal de los ríos. 

"La explotación normal, razonada, 
de los recursos hidrológicos en la Cos
ta está llamada a mejorar nuestras ac
tividades agrícolas e industriales y las 
necesidades acuíferas de la población 
urbana . Se estima que un 10% de nues
tra población rural se traslada anual
mente a los centros industriales en 
busca de trabajo", 

FARMACIA 
ACTUACIONE°s CULTURALES 

En lo Facultad ha quedado establecido 
el "Miércoles Cultural", o cargo del Depar
tamento de Extensión Cultural que dirige 
el Dr. Miguel Vollier Gonzólez, habiéndose 
realizado los siguientes actuaciones: el 3 de 
abril lo Dra . Liana Bolis, profesora de Fi
siología de lo Universidad de Roma e Inves
tigadora del lnstitut9 Superior de Sanidad 
de Romo , sobre "Revisión de los conoci
mientos actuales dél transporte de metabo
litos". El día 1-0, Meso Redonda sobre "Lo 

Salud en el Mundo del Moñona", actuan
do como ponentes los doctores José Marro
quín, Sub-Director de Salud Público, Gilber
to Domínguez, catedrático de Salud Públi
co; Carmen Thoys, encargado de lo Jefa
tura del Programo de Educación Sanitario; 
Reneé B. de Volderromo, catedrático aso
ciado de lo Facultad de Fmmocio; y 
Alicia Arrieto de Silva, Jefe de Enfermería 
del Ministerio de Salud Público y Asistencia 
Social. Participó como moderador el Dr. 
Fernando Montesinos, Director de lo Escuelo 
de Graduados de lo Facultad de Farmacia 
y Bioquímico. El día 17; Francisco 
Stosny, actuo 1 · Director del Museo de Arte, 
disertó con diapositivas sobre " El Arte Pic
tórico del Perú". El día 24 lo Dra. Bertho 
Parejo, catedrático asociado de lo Facultad 
de Farmacia, versó sobre " Absorción Po
rentero l del polmitoto de piridoxino" . Y el 
30 de abril, el lng. Fronk J. Sellinger, del 
Departamento Técnico de Fisher Scientifié 
Co. EE.UU. de N. A., habló acerco de lo 
" Espectrofotometrío de Absorción Atómico". 

Durante el mes de mayo el Opto. de Ex
tensión Cultural de lo Facultad de Farmacia 
y Bioquímico, que dirige el Dr. ·Mig,u~l Vo
llier Gorizólez, continuando con los " Miér
coles Culturales", se llevaron o cabo estos 
octuocione~: El día 8, conferencio del Dr. 
Morco Antonio Garrido Molo, cfotedrótico 
de Bi oq uímico , y Director del Instituto de 
Químico Biológico de lo Facultad, sobre 
"Cromosomas en lo herencia". El día 15, 
lo Asociación de Estudiantes Nisei del Perú 
presentó "lkebono". El día 22, el Dr. Jo
ramillo Infante, disertó sol:ire " Introducción 
o lo Cibernético" y el 29 d€ moyo el Dr. 
Rolp, profesor visitante de lo Universidad 
Nocional Agrario con lo chorlo "Enseñan
za programado de lo cibernético", 

CURSOS INTENSIVOS 

A partir del segundo sen,estre del presen
te año, lo Facultad ha programado lo si-' 
guiente relación de cursos intensivos : en 
agosto el curso " Control de Calidad" con 
150 horas, siendo coordinador el Dr. Miguel 
Vollier, presentando tres portes: Lo primero 
sobre " Control Físico-Químico". Lo segun
do: " Centro! Biológico". Y lo tercero: " El 
control de calidad y lo productividad". 

En setiembre tenemos los siguientes: 
"Curso Internacional de Químico Vegetal", 
estando lo coordinación o cargo del Dr. 
Julio López Guillén. "~urso de orientación 
en sa lud público", coordinando lo Dra . Re
neé Borrientos de Va !derramo. 

En los meses de se tiembre y octubre lo 
rea lización del " IV Curso Internacional de 
Análisis Bioquímicos y Clínicos", siendo pro
fesor coordinador, el Dr. Fernando Quevedo 
Ganoza. 

BOLETIN INFORMATIVO DEL DECANATO 

El Dr. Juan de Dios Guevoro, actual De •• 
cono de lo Facultad de Farmacia y Bioquí
mica, está haciendo circular, el último nú
mero del "Boletín Informativo", que tiene 
por finalidad poner en conocimiento de ca 
tedráticos y alumnos, lo labor real izado en 
abril y mayo de) presente año, como máxi
mo autoridad de lo Facultad . ' 

Este último número contiene informacio
nes sobre lo ceremonia de apertura del año 
académico de 1968, actuaciones científicos, 
nuevos canjes de lo Revisto de lo Facultad 
con otros publicaciones, donación de libros 
pero lo Biblioteca de lo Facultad, Comisio
nes de Coordinación, adquisiciones de equi
pos y material de laboratorio, primer se¡n i
norio . interno de educación farmacéutico y 
bioquímico, y lo organizaci ón de los diver
sos actuaciones que han de programarse po
ro celebrar los 25 años de creación de lo 
Facultad. 

ODONTOLOGIA 
AÑO ACADEMICO 

El día 30 de abril se llevó o •cabo en el 
Salón de Actos de lo Facultad, lo apertura 
del Año Académico 1968, A nombre de 
los estudiantes, hizo uso de lo palabro el 
Secretorio General del Centro Federado, 
Ignacio Aseng . Hernón Volverde en 
representación de lo promoción 1967 " Isi 
dro .Ronquillo", Se despidió en formo muy 
emotivo . El padrino de dicho promoci ón 
hizo uno invocación o los nuevos odontólo
gos y agradeció el homenaje que había re
cibido de porte de los alumnos en 1967. 

Terminó lo actuación con los palabras 
del Dr. Angel E, Ocompo Eguren, actual 
Decano de lo Facultad, quien leyó su dis
curso-memoria correspondiente al año pró
xi mo posado, resaltando en su intervención 
lo próximo construcción del local de lo Fa
cultad en lo Ciudad Universitario . 

PLANTA DE FLUORIZACION DE LA 
UNIDAD VECINAL N«1 3, PASARA 
AL CONTROL DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGIA 

Los gestiones del actual Decano de lo 
Facultad, ante lo Dirección de Salud Públi -

ca del Ministerio respectivo, . en el sentido 
de que lo Planto de Fluorizoción de lo Uni
dad Vecinal NQ 3, posara o lo Facultad, con 
lo finalidad de que lo enseñanza de lo 
Odontología Preventivo seo teórico-práctico, 
han culminado con éxito. 

El Dr. Alfredo Delgado Cornejo, Asesor 
de Odontología de Salud Público, apoyó lo 
iniciativo, y ahora se comento en los círcu
los odonto lógicos del Perú, que lo Facultad 
de Odontología será lo único en Américo 
del Sur, que cuente poro lo enseñanza odon
to lógico, con uno planto de Fluor. 

PRACTICAS DE LOS ALUMNOS · 

El Dr. Gilberto Domínguez, catedrático de 
Odcntologío Social y de Salud Público, in
fo rmo que de acuerdo al programo curricu
lar del curso, los alumnos realizarán sus 
prácticos en el Areo de Salud de Limo, po
ro lo .que se ha suscr ito .un compromiso con 
e l Mini ste ri o de Salud Público. 

SERVICIOS ODONTOLOGICOS EN LA 
COMUNIDAD 

Se está organizando en el distrito de Car
men de Lo Legl!Jo, en lo Provincia Constitu
cional del Callao, un programo de Servicio 
Odontológico o cargo de lo Facultad de 
Odontología y dirigido por el Dr. Gilberto 
Domínguez del Río. . 

Dicho programo comprenderá tratamien
to preventivo y curativo, preferentemente 
orientado al grupo escolar. Poro lo cuo 1, 
los pobladores del distrito, han constituido 
uno comisión qu@ @stó int@grndo poF los 
presidentes de codo barriada, coordinando 
así los esfuerzos que requiere lo materiali
zación del programo o iniciarse en . el mes 
de junio del presente año. 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

Lo cátedra de Odontología Social y Sa
lud Pública ha iniciado un trabajo de inves
tigación científico, relacionado . -o Topico
ciones con Soluciones Fluor Acidulados, en . 
dos escuelas de nivel económico diferentes, 
poro comprobar lo capacidad de prevención 
de los caries dental, que en Estados Unidos 
de Norte Américo, arrojo un porcentaje del 
70 % en lo reducci ón de lo caries dental. 

CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE ENDODONCIA 

Del l Q al 3 de abril se realizó en lo Uni
versidad de Pennsylvonio, lo Cuarto Confe
rencio lnternacionol t de Endodoncio, en lo 
que participaron 19 países de Américo, Eu
ropa, Asia y Oceanía, Lo represen tación 
del Perú estuvo o cargo de los doctores Ar
turo López Begozo y Hernón Villeno . 

El l Q de obri 1, hubo si mposium sobre 
" Preparados de corticoides-antibióticos" con 
lo participación de los doctores Koore Lori
ge lond, David Mitchell y Louis· Boume, El 
día 2 , . sobr'e "Tratamiento Endodóntico Pe
ri odentol " interviniendo los doctores Gerold 
Kromer, Hans Orloy y Alfred Fronk. El día 
3, acerco de "Reimplante Intencional " con 
lo presentación de los doctores Louis Gross
mon , Frederic 10.: Chocker y Edword Deeb. 
El Dr. Lennort Telender, versó sobre "Im
plantes Endodónt icos". 

Los seminarios estuvieron o cargo de los 
doctores Fernand Bouchón de Francia, Cor! 
Heinz Fischer de Alemania, Lou is Grossmon 
y John Ingle de EE.UU. de Norte Américo , 
José Oynick de México, y Colvin Ternec k 
de Canadá , 

CATEDRA DE CLINICA 
ESTOMATOLOGICA 

El Dr, J, César Neves, catedrático encar
gado del curso Clínico Estomatológico, está 
distribuyendo uno publicación sobre lo orga
nización y syllobus de su curso, correspon
diente o los alumnos del tercer y cuarto 
año de Facultad. 

EDUCACION , 
DEPARTAMENTO DE EXTENSION 

CULTURAL OFRECE INTERESANTES 
CURSOS 

Con e l prepósito de contribuir o lo difu
sión del arte y realizando un esfuerzo sin 
precedente, los Facultades de Educaci ón y 
Letras, mediante el Departamento de Ex
tensión Cultural, ofrecerán este año diez 
cursillos referentes o músico, cine, teatro 
y pintura. 

Anteriormente se dictaron en esto mismo 
Facultad, cursillos sobre cine, pero este año 
se han ampliado los mismos, es así que se 
ofrecerá cuatro anuales y uno semestral. 
Los anuales son: Realización Cinematográ
fica, Lenguaje del Cine, Crítico del Cine y 
Estético del Cine, o cargo de los profesores 
Orlando Agui lar, J. L Roui llón, f.saoc León 
y Desiderio Blanco, respectivamente . His
torio del Cine~ es un curso semestral, que 
dicto, igual que los anteriores, el pr(?f. Mi 
guel Reynel. 

El cursillo anual de Introducción o lo Cul
turo Musica l, dictado por e l prof. Enrique 

' .. 



lturriaga, camprern;le dos partes y las cla
ses son los sábados de 1 O a .m. a 12 m. 

Los cursos de Guitarra Popular 'y Apre
c_iación del Teatro, están bajó la dirección 
de Alfonso Acosta y Sergio Arrau. - . 

Y por último, Apreciación de las Artes 
Plásticas en un curso anual que será dicta-
do por J. Chichizola. . 

Los alumnos que sigan estos cursillos se 
les otorgará url Certificado que acredite su 
aprobación . 

CONCIERTOS PROGRAMADOS 

Para los jueves de la segunda quincena 
del mes en curso, ha programado el Depar
tamento de Extensión Cultural las siguientes 
funciones corales, a realizarse en el Aula 
3 -de esta Facultad, a horas 7.30 p.m.: El 
Coro de Art Center, bajo la dir.ección de 
Herbert Bitrich; el de San Marcos; Las 
Cumbres y el de la Asociación de Artistas 
Aficionados, dirigidos por Rosa Alorco, José 
Santos y John Dunn, respectivamente. 

-QUIMl(;A -

~UEVOS DOCENTES 

A continuación d'am·os una relación 
de algunos catedráticos que reciente
mente · se encuentran enseñando en 
esta Facultad. 

Dr. Thierry CLERBAUX DUBOIS, 
26 años, Dr. en Ciencias de la Uni
versidad de Lovaina ·(Bélgica). Dicta 
el curso de Mecánica Cuántico. 

Dr. Eduardo CHAVEZ GUTIERREZ, 
24 años, Dr. en Química de lo Uni
versidad de Florencia (Italia). Dicta 
el curso de Químico Inorgánica U 
(Estereoquímica Inorgánica). 

lng. Jorge FERNANDEZ CORNE
JO, 28 años, lng. Industrial, obtuvo 
el grado de Master en Ingeniería Quí
mico de lo Universidad de Delaware 
(EE.UU.) en 1966. Es Jefe del De
partamento de Destilación de la Re
finería "Lo Pampilla". Dicta el cur
so de Transferencia de Masa. 

TERMINACION DEL NUEVO LOCAL 

Durante el acto inaugural del Año Académico 1968 de la Escuela de Ser
vicio Social qué se realizó en el salón de actuaciones de la Facultad de 

Letras ·y Ciencias Humanas. 

VETERINARIA 
REPRESENTATIVOS DE CORNELL VISITAN 

LA FACULTAD 

Los Ores. George Poppensick, Gordon 
, Campbell y Pincus P. Levine, Decano y Ca

tedráticos, respectivamente, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Cornell (USA), permanecieron en nues
tra capital del 22 al 29 de abril con el 
propósito de tomar acuerdos para firmar 
próximamente un Convenio de Asistencia 
Técnica con la Facultad de Veterinaria de 
San Marcos, realizando durante su perma
nencia un programa de visitas a las dife
rentes instalaciones que tiene esta Facultad 
en lq capital y en diferentes puntos del 
interior del país. · 

Es de notar que gran parte del profes·o
rado que se desempeña en la indicada Casa 
de Estudios de nuestro País, ha seguido cur
sos de especialización en la Universidad de 
Cornell. La visita a la que se hace refe
rencia, se verifica gracias a gestiones pre
vias que han venido realizándose, y el con
venio en comentario abarcará ayuda a las 
áreas de investigación y de tecnificación 
profesional a nivel de post-graduado, (Jara 
cuyo efecto · se ha tenido r.euniones con el 
personal Directivo de la Facultad de Medi 
cina Veterinaria de San Marcos. 

IMPULSAR LA PRODUCCION 
ALIMENTICIA, PONDRA EN MARCHA 

EN LA SIERRA Y EL TROPICO, 
SAN MARCOS 

Un nuevo programa para intensificar la 
producción y sanidad animal en la sierra 

. . 

y la selva peruana, ~ondró ' ~n marcha la f:lSOs probfemas que hasta hace poco impe-
Facultad de Medicino Veterinaria de la Uní- dían el desarrollo de esa industria. 
versidad de San Marcos en colaboración '--... 
con la FAO y el gobierno. · Las razas de aves de excelente produc

ción que están ahora abasteciendo vastas 
El proyecto que será uno de los más am- regiones del interior del país, gracias a su 

plios, tendrá como objetivo abrir un nuevo adaptación al nuevo ambiente son : Rhode 
frente en la lucha contra el ' hambre en · esas lslanda Roja; Sussex Armiñado; Leghorn 
regiones .don°de los alin'ler:itos .de. origeri. an.j.,.,,, . Marrón; . ·:'. Leghorn Blanca; Cornish y Ply-
mal son escasos y caros. mouth Rock Blanca . 

Conforme al Convenio celebrado entre 
esas instituciona¡, el Instituto Veterinario 
de Investigaciones Tropicales y de Altura, 
aplicará las investigaciones resueltas en re
lación con la avicultura y otros. El IVIT A 
ha so lucionado el problema de la incuba
ción y la adaptación de razas de aves en 
las grandes alturas y el trópico, problemas 
que retrasó por muchos años el desarrollo 
de la industria avícola en esas regiones. 

CIENTIFICO VETERINARIO DE SAN 
MARCOS ADAPTA CINCO RAZAS DE 

AVES A LA ALTURA Y EL TROPICO 
ABRIENDO NUEVA ERA EN LA 

AVICULTURA 

Cinco famosas razas de aves de gran pro
ducción de carne y huevo, han si'do adapta
das a la altura y al trópico, por el lng. Ba
si I Stephens y expertos de la Facu ltod de 
Medicino Veterinario de le Universidad de 

• San Marcos. 

Los estudios de investigación que duraron 
tres años, permiten abrir una nueva era en 
la industria avícola de la selva y la sierra 
y que logrará con todo éxito ·la producción 
masiva de carne y huevos. 

El lng. Stephens, que se retira de San 
Marcos, al ser nombrado asesor de la FAO, 
ha contribuido de esta manera a resolv.er 

VISITA DE REPRESENT:t>.TIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ 

En los primeros días de mayo, estuvo en 
esta capital el Dr. Percy Balan, Rector de 
la Universidad "José Gabriel René More
no" de Santa Cruz, Bolivia, realizando una 
entrevista con el Decano de esta Facultad, 
Dr. Elmo de la Vega Díaz y el Dr. Hum
berto Ruiz Urbina, Director de la Escuela 
de Graduados de esta misma Casa de Es
tudios, con el I propósito de tomar acuerdos 
adicionales al desenvolvimiento del Conve
nio que ti.enen firmado la Universidad men
cionada con la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos. 

Con la misma finalidad y mediante un 
programa especial de actividades, se realizó 
la visita del Dr. Luis Vincenti, Decano de 
la Facultad de Medicina Veterinaria boli-

- viana a la que hacemos referencia. El Dr. 
Vincenti realizó entrevistas con los dife
rentes catedráticos y Jefes de Laboratorio 
de .esta Facultad, así como también con Di
rectivos de Instituciones Estatales vincula
dos con las Ciencias Veterinarias. 

PERFECCIONAMIENTO DE 
PROFESIONALES EXTRANJEROS 

Dentro del Programa éle Ayuda que pres
ta la Fundación Rockefeller a la Escuela de 
Graduados de esta Facultad, han llegado 
los doctores Ismael Muñoz García y Nicolás 
Suá'rez - J iménez, ambos procedentes de la 
Universidad Gabriel René Moreno de San
ta Cruz de la Sierra, Bolivia, para especiali

. zar.se durante un año en las áreas de Far
macología, y Patología Aviar respectiva-
mente. De igual manera la Dra. Aída Mar
garita Cárdova de Mendoza, procedente de 
la Universidad NacioJ:tal del Nordeste, Co
rrientes, Argentina, lleva un Ciclo de Es
pecialización en Patología Aviar por 12 me
ses, también dentro del programa de Becas 
Rockefeller. 

La segunda fase de la construcción del 
local de la Facultad, es decir el tercer, 
cuarto y quinto piso, ,se encuentra en su 
etapa final. Con la conclusión de estos tres 
pisos quedará ' listo el pabellón de la Facul
tad de Química en lo Ciudad Universitario . 

En la vista, acompañados del Rector de San Marcos y catedráticos, aparecen los alumnos que integran la Pro
moción 1967, "Dr. Elmo de la Vega Díaz", de la J:acultad de Medicina :Veterinaria. 

Los profesionales mencionadas están de
sarrollando una serie de actividades en la 
Facultad de Veterinaria peruana, para dar 
cumplimiento a sus propósitos según las 
disposiciones reglamentarias que han sido 
aprobadas oportunamente por el Consejo de 
Facultad de ésta Casa de Estudios. 

Préstámo para _ 
obras de la Ciudad 
Universitaria 
Por gestión de su rector, la Universi

dad de San Marcos ha conseguido del 
Banco de la Nación un préstamo por 
30'000,000.00 •de soles. 

Esta suma ha sido concedida por esa 
entidad estatal según el Decreto Su
premo NQ 171-68-HC, rubricado por 
el Presidente de lá República y el Mi
nistro de Fomento y O. P ., con fecha 
del 24 de mayo último. 

El préstamo en referencia será em
pleado especüicamente para continuar 
con las obras de construcción de loca
les en la Ciudad Universitaria. 

A continuación transcribimos el tex
to • de la Resolución Suprema corres
pondiente: 

DECRETO SUPREMO 

, .J- , N9 171-68-HC. 
Visación de la Contraloría General 

de la República N9 606. 

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Nacional Mayor . 
de San Marcos para continuar la cons
trucción de la Ciudad Universitaria 
ha solicitado al Banco de la Nación y 
éste ha convenido en otorgarle un prés
tamo por la suma de S/. 30'000,000.00 ; 

Que sobre el particular han infor
mado favorablemente las Direcciones 
Generales de Crédito Público y de Ase
soría Legal del Ramo; 

Que la Contraloría General de la 
República lo ha encontrado _procedente; 

De conformidad con las Leyes Nos. 
13756, 16175 y 16360; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros; 

DECRETA: 
1 Q_ APRUEBASE el préstamo que 

para los fines indicados ha convenido 
en otorgar el Banco de la Nación 

Secretario 
General Interino 
de · San Marcos¡ ·. 
fue homenajeado 

Un homenaje emotivo fue 
ofrecido por los emplea• 
dos sanmarquinos al Dr. 
Hugo Negri, Secretario 
Genei:al interino de la 
Universidad, con motivo 
de su cum.pl~os. El aga• 
sajo .se llevó a cabo en 

"El Rincón Tony". 

a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, por un monto de 
S/. 30'000,000.00 al tipo de interés del 
12% anual al rebatir, amortizable me
diante 20 pagarés con vencimientos se
mestrales a partir del .30 de octubre 
de. lll68 hasta el 30 de abril de 1973 
y demás estipulaciones de la minuta 
adjunta en 5 cláusulas. 

29- Los serv1c10s de amortización e 
intereses del préstamo que se aprueba 
por el artículo anterior serán atendi
dos por la Universidé¡d Nacional Ma
yor de San Marcos con sus propias 
rentas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en 
Lima, a los veinticuatro días del mes 

de mayo de mil novecientos sesentio
. cho. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Pablo Carriquiry Maurer, Ministro 
de Fomento y Obras Públicas, encar
gado de la Cartera de Hacienda y Co
mercio. 
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------Fue Inaugurado Gimnasio-----------------

Vista del Gimnasio, en plena etapa de construcción. 

San Marcos ya tiene su 
11---Coliseo Cerrado 

Parada de manos y keep ejecutada 
por un gimnasta de 12 años, dirigido 

por Juan Pablo Cárdenas. 

El flamante Gimnasio cerrado de lo Uni 
ve rsidad de Son Marcos está yo en funci o
na miento. 

Este mcderno loco I ha sido construido 
en el campo de lo Ciudad Universiterio o 
un costo de más de dos ·millones de soles 
y con los comodidades modernos que exige 
e l crecimiento sonmorquino. 

El Rector de nuestro Coso de Estudios, 
dio por inaugurado el local de los , depor
t istas sonmorquinos el 17 de moyo, en uno 
actuación especial que tuvo lugar ol lí , con 
as istencia de numerosos estudiantes, y de 
deportistas que se distingui.eron en épocas 
posados. Realizado lo bendición del Gim
nasio, e l Rector y lo señorito Hortensia 
Cóceres, hijo del primer Administrador, 
descubrieron lo placo recordatorio que se 
ha colocado en el pasillo de entrado al Co
liseo.. 

El Dr. Luis A. Sánchez, en su discurso, 
hizo uno reseño de lo historio del Departa
mento de Deportes de lo Universidad, crea 
do en 1924, durante el rectorado del · Dr. 
Motíos Manzanillo y o continuación seña
ló elogiosomente o los figuras más desto
cados de deportistas que habían solido del 
Gimnasio de lo Universidad, que estaba ubi 
cado en el antiguo local del Porque Univer-

CIENCIAS CONTARA 
CON UN NUEVO 
LABORATORIO Y ACUARIUM 

El Decano de Ciencias y profesores 
inspeccionando el terreno del futu
ro "Laboratorio y -Acuarium'• en la 

proximidad del puerto de Pisco. 

sitorio y que ahora, después de cerco de 
dos años, vuelve o restituirse en lo Ciudad 
Universitario, poro beneficio del deporte 
que lo juventud practico. 

A continuación, un grupo de alumnos y 
·alumnos de lo Ligo de Gimnasio de Limo, 
hicieron uno demostración de movimientos 
rítmicos, dirigidos por lo profesora venezo-

. . lona Elena Forfán y por Juan Pablo Cárde
nos, causando uno grato impresión en e i 
público asistente. 

El Gimnasio está construido o base de 
material noble. Tiene uno concho regla
mentario de básquetbol, compartimientos 
poro guardarropas, y otros servicios, solos 
poro juegos de ajedrez, administración y 
Dirección . Alrededor del - campo estón ins-· 
talados los aparatos gimnásticos para dis
tintos deportes. 

DEPORTISTAS 

. Nuestro ambiente deportivo estaba dis
minuido, desde que se cerrara el Gimnasio 
del antiguo local, como consecuencia del 
sismo de octubre de 1966. El mós afecta
do fue ocaso nuestro equipo de básquet de 
la división superior que ganó el campeona
to metropolitano el año posado y que en lo 
última temporada su rendimiento había dis-

"La corriente peruana trae riqueza pesquera, pero la costa es árida" dijo a los catedráticos visitantes de Japón y 
Francia el Dr. Rafael Dávila Cuevas, Decano de la Facultad de Ciencias al inspeccionar el terreno en el que se proyec-ta es
tablecer un "Laboratorio y Acuarium". 

La Facultad de Ciencias de San Marcos tendrá muy pronto un "Laboratorio Cooperativo de estudio de~ mar de la Punti
lla" que está a ocho kilómetros de la ciudad de Pisco <lea). 

El proyecto fue elaborado por el Dr. Enrique del Solar, paro la función de la enseñanza en el campo de las Cienc.ias 
Biológiccis. 

La finalidad del Acuarium es para el estudio y la explotación de los recursos vivos del mar. Además el público y 
los estudiantes concurrirán al Laboratorio para apreciar y tener mayor conocimiento sobre la Biología del mar, ríos y lagos 
del Perú. 

Los grandes adelantos que se lograron en nuestro siglo en el conocimiento de la fec:undación y la morfogénesis, se de
bieron casi exclusivamente a la experimentación en animales marinos mantenidos· en Acuariums. 

El Dr. Enrique del Solar, explicó sobre el estudio d·el océano y de la bahía Independencia, ibdicando su importancia par 
su fauna que tradicionalmen.te ha sido la pesca de ballena, liza, corvina, que más han sobresalido. 

A una pregunta que le formulamos dijo: "un laboratorio de esta naturaleza tendrá mucha importancia, sobre todo para 
intercambiar estudias con otros países, que así verdaderamente nos fortaleceremos". 

El terreno en- el que se pretende construir el "Laboratorio y Acuarium" para hacer estudios de Biología Marina, ocupará 
un área de 20 mil metros cuadrados. Ha sido posible la adquisición de dicho terreno, gracias a la efectiva gestión que duran

.te 2 años ha venido realizand·o una .comisión integrada par la (CONAFER) Corporación Nacional de Fertilizantes, el Instituto del 
Mar y la Universidad de San Marcos. 

"Con el establecimiento de este plan, los alumnos de Biología yo tendrán oportunidad de hacer sus prácticas" mani-
festó el Dr. Dávila Cuevas. ·- ~~ ..J 

La inspección del terreno se llevó a cabo el 19 de mayo y la comisión ettlivo presidida por el Dr. Rafael Dávila Cuevas 
Y la integraran los Drs.: Jiro Fukuoka, catedrático de Oceanografía de la Universidad de Japón; André Guilcher, catedrática vi
sitante de la Universid'ad de París, especialista en Hidrología Marina y Fluvial; En-rique del Solar, Ramón Ferrer, Roberto Cal
derón, Secretario de la Facultad de Ciencias y el profesor de Biología, César Acleto. 
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El Rector de San Marcos ingresando al Gimnasio, acompañado por el Dr. 
Juan Paz Soldán, Director del Departamento de Deportes y otros invitados 

a la ceremonia. 

minuido notablemente, porque no tenían 
dónde entrenar. Ahora que ya hay un 
campo adecuado, el cuadro dirigido por 
'Carlos Alegre, tomará nuevamente el sitial 
que ha ocupado siempre. También los 

otros deportes, como el box, la esgrimo, el 
tenis de meso, las pesas y el fulbito, harán 
lo propio. 

En el futuro se le aclaptorá una tribuno , 
que por ahora carece. 

Escuela de Servicios 

-Sociales inició labores 
En uno ceremonia sencilla, pero significa

tiva, la Escuela de Servicios Sociales, inau
guró el actual año académico el 20 del 
pte. mes. Dicho acto tuvo lugar en el Sa
lón de Actuaciones de lo Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas. 

Hizo uso de la palabro lo Secretaria Ge
neral del Centro Federado de la Escuela, 
Lupe García Girau . Seguidamente habló la 
profesora, Carmen de Ramírez, quien des
tocó lo labor realizado por los profesiona
les de dicha rama, y el espíritu que persi
gue lo Escuela con la reorganización. 

Por t'.iltimo, el presidente de la Comisión 
Provisional de Gobierno, Dr. Francisco Alar
co L., dio lectura a su discurso-memoria, 
analizando las etapas que había atrave
sado dicho Centro de Estudios el año pasa
do y, que gracias a la capacidad y el es
fuerzo mancomunado y solidario de alumnos 
y profesores, así como el apoyo amplio y 
general prestado por el Rector y el Decano 
de lo Facultad de Letras, habían logrado 
superarlo . 

Manifestó que en el mes de julio de 
1967, existía un plan de estudios inoperan
te, donde no se dictaba los cursos, porque 
se crearon sin programas y sin los profeso
res debidos y competentes; hubo entonces, 

-dijo-- que tomarse medidas inmedia
tos . Se nombró una comisión, de alumnos 
y profesores, para estructurar un nuevo 

_pion de estudios. 
Igualmente, se ha elaborado un Regla-

mento, que se terminó el 23 de noviembre 
del año próximo pasado y, que está a lo 
espero de su ratificación por el Consejo de 
lo Facultad de Letras. 

Se realizó, asimismo, un cuadro de con
cursos, tendientes a buscar las "metas que 
estén de acuerdo con esta noble profesión" . 

Afirmó que durante la labor -r~alizado 
por lo Comisión, se han encontrado matrícu
las irregulares, procurando darles lo 
solución adecuado . Añadió, que está por 
terminar un número de la Revista de la Es
cuela , correspondiente al año 1966-67. 

Paro finalizar, dijo que en resumen lo 
Escuela perseguía como fines : l) proponer 
conocimientos adecuados a la realidad na
cional; 2) ser núcleo plasmador de líderes; 
3) desempeñar el papel director de las ac
tividades del servicio social universitario y 
4) hallar soluciones afines a la profesión. _ 

El año académico que feneció, ha sidr-
uno tarea ardua y delicada para la Comi -
sión, que sólo fue nombrada para un mes, 
pero, que hasta hoy estaba dedicada a lo 
solución de los problemas inmediatos de ;lº,s:=,=-,li"!I 
Escuelo . 

·• Sn•)if.>f!; 

El Dr. Argüelles en repr.esentaci6n del D 
cano de lo _Facultad de Letras, déclar6 ino 
gurado el año académi~Uf.)!il 

Lo Dirección de lo Escuela, progrom 
además, uno serie de actuaciones que cul 
minaron con marcado éxito; animado por 
entusiastas alumnas. 

Imprenta de la Un1versidad Nacional Mayor de San Marcos. 




